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Editorial
Nos complace presentar a nuestros lectores y comunidad en general nuestra nueva 

edición, vol. 18 No. 2 (2023) julio – diciembre, para esta oportunidad traemos para ustedes 

once artículos, entre los que encontraran artículos de investigación científica y tecnológica, 

artículos de revisión, reportes de caso y artículos de reflexión, para la actual edición encon-

traremos autores de múltiples países latinoamericanos; logro que debemos al alcance, regio-

nal, nacional e internacional de la revista Miradas, igualmente queremos agradecer los apor-

tes a cada uno de los investigadores, y a nuestros evaluadores pares por el fiel compromiso por 

contribuir al crecimiento de la misma. Sin más, presentamos la Revista Miradas, adscrita a la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esta edi-

ción se continúan trabajando sobre los tres ejes transversales, los cuales son comunicación, 

educación y cultura.

En primera instancia encontramos el artículo titulado, La mediación lúdico-pedagógi-

ca usada como herramienta de apropiación social de conocimiento. Resultado del proyecto de 

investigación Capaz 1 de la Universidad Católica de Pereira, dicho artículo busca realizar un 

ejercicio que sirve como método de investigación a través de CAPAZ (Centro Analítico de 

producciones culturales), orientando su investigación desde el Big Data y la Lexicometría, di-

cha investigación busca articular la apropiación social del conocimiento con la transferencia 

de saberes producidos por procesos de investigación hacía diferentes comunidades a través 

del juego.

Como tópico nacional encontramos un artículo titulado, El pensamiento computa-

cional, como soporte del pensamiento matemático, en la Institución Educativa Santo Domingo 

Savio de Chinchiná (Caldas– Colombia), para dicha investigación se referenciaron fuertes re-

ferentes teóricos que dan pie a un muy bien fundamentado artículo de investigación científica 
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y tecnológica, el cual busco realizar una investigación cuasiexperimental que diera a conocer 

el pensamiento matemático en un grupo focal, desde test aplicados antes y después encon-

trando un significativo mejoramiento en el pensamiento matemático en mencionado grupo.

De esta misma manera desde el ámbito educativo, encontramos el artículo Subjetivi-

dad e infancia en los libros de texto de la educación preescolar. El cual busco encontrar los mo-

dos de subjetivación infantil, apropiando las infancias cognitivas, comunicativas, autónomas, 

intelectuales, y autorreguladas. Actualmente, mediante modos de subjetivación específicos, se 

constituye a los niños de la educación preescolar en determinados tipos de subjetividades in-

fantiles, qué articulados a las reglas de la racionalidad neoliberal son enunciados en espacios 

narrativos como los libros de texto.

Igualmente encontramos el artículo titulado, Tensiones de género en un marco de 

economías y políticas globalizadas en el departamento del Quindío. Colombia, Mediante este 

estudio se pretendió analizar si las tensiones entre sexo, género y orientación sexual de la 

población LGBTI-OSIGD en el departamento del Quindío, influye en las oportunidades de 

acceso a servicios; adicionalmente, se exploró en algunas personas que asumen el liderazgo 

en sus comunidades, su participación en las manifestaciones públicas para la defensa de sus 

derechos.

El siguiente artículo titulado, El podcast como herramienta para el aprendizaje en edu-

cación secundaria: un mapeo sistemático de la literatura, examinó la literatura publicada entre 

2018 y 2023, aplica un método de mapeo sistemático de la literatura a una muestra de artí-

culos de acceso abierto de las bases de datos Scopus, Dialnet y Google Scholar. En el proceso 

de selección se identificaron siete trabajos que se enfocan en el uso educativo del podcast en 

educación secundaria y coinciden en su utilidad dentro de las prácticas educativas de maes-

tros en instituciones escolares públicas y privadas.

II
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Por otro lado encontramos el artículo, Liderazgo, Gobernanza y Transformación Digi-

tal en el Diseño Organizacional de la Educación Superior Colombiana. Una Revisión Sistémica, 

este artículo presenta una revisión sistémica que busca analizar estos factores y cómo influyen 

en el diseño organizacional de las instituciones de educación superior, el método desarrolla-

do para el estudio se basó en la revisión de literatura y el análisis estructurado de referencias 

conceptuales y epistemológicas a partir del objeto de investigación. Esta revisión destaca la 

importancia de considerar los diversos factores que influyen en el diseño organizacional y 

proporciona una base que oriente la toma de decisiones y la gestión estratégica en las IES.

Desde el rol del docente encontraran el artículo titulado La ciberseguridad un enfoque 

de aprendizaje, desde el rol del suboficial del Ejército Nacional de Colombia, su rol es fun-

damental en un área tan importante como la seguridad informática de la nación, desde los 

lineamientos del Ejército Nacional Colombiano, todo el rol del docente busca cumplir con 

resultados óptimos desde los lineamientos institucionales enlazados con la información, los 

recursos para dar como docente un acompañamiento acorde desde todos los ámbitos educa-

tivos.

Continuando con la mirada en la educación encontramos el artículo titulado Los pro-

yectos tecnológicos como posibilidad de integración y dinamización curricular el objetivo del 

proyecto consistía en implementar proyectos tecnológicos con el fin de promover la transver-

salización de la tecnología e informática con otras áreas de conocimiento para fortalecer una 

formación integral. Se implementó una metodología cualitativa con un enfoque en el estudio 

de caso con proyectos tecnológicos articulando con otras áreas del conocimiento como las 

matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales.

Encontramos un artículo de reflexión titulado Participación infantil y adolescente en 

contextos de acogimiento residencial: Proyecto colaborativo “Cine en sus miradas”. Este pro-

yecto involucró a niñas, niños y adolescentes de distintas edades y dio como resultado la 
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producción de tres cortos desarrollados por las y los participantes. Con el fin de promover el 

derecho a la participación de aquellos grupos catalogados como vulnerables, de niñas, niños 

y adolescentes sin cuidados parentales, aspecto que es fundamental para la visibilización, 

comprensión y atención de sus problemáticas, así como para asegurar su integración a la 

sociedad.

También, encontramos el siguiente artículo titulado, Configuración del discurso alter-

nativo en ‘Cultiva Tu Mente’: colectivo juvenil que defiende el libre uso del cannabis en Pereira, 

Colombia, defiende la libertad del uso recreativo del cannabis en espacios públicos, a través 

de un colectivo, todo ello estuvo orientado a comprender cómo los miembros de un colectivo 

contrahegemónico, construyen un espacio público discursivo con la articulación de la noción 

de injusticia, como efecto de la estigmatización y la violencia física y simbólica que sufren.

Para culminar este número Construcción comunitaria de cursos de bioética en nueva 

Universidad estatal, Experiencia en la Universidad Regional de O´Higgins (Chile), el estudio 

presenta muy claramente como los cursos de bioética se instauraron desde diferentes matices, 

donde predomina la participación estudiantil como un tópico de referencia en instituciones 

locales, la experiencia particular de este artículo es la Universidad Regional de O´Higgins, 

pero gracias al apoyo del gobierno, son más las instituciones impulsadas por este, y todo 

gracias al acompañamiento de un gran equipo que ha logrado desarrollar las actividades pro-

puestas.

Esperamos que esta publicación sea del agrado de todos nuestros lectores y reiteramos 

nuestro agradecimiento por todo el apoyo brindado a quienes hicieron parte de este proceso.

Dra. Martha Lucía Izquierdo Barrera
Directora Revista Miradas

IV

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



La mediación lúdico-pedagógica usada 
como herramienta de apropiación 
social de conocimiento. Resultado del 
proyecto de investigación Capaz 1 de la 
Universidad Católica de Pereira

The ludic-pedagogical mediation as a tool for 
social appropriation of knowledge. Findings of 
the research project Capaz 1, conducted at 
Universidad Católica de Pereira

Recibido:  5 de mayo de 2023
Aceptado: 29 de julio de 2023
DOI: 10.22517/25393812.25339
pp. 1-27

Carlos Mario Betancurth Becerra*
carlos.betancurth@ucp.edu.co

Andrés Felipe Linares**
andres.linares@ucp.edu.co

  

*  Mg. Comunicación Educativa, Universidad Católica de Pereira (privada), Grupo de investigación: Comunicación, 
Educación y Cultura, Pereira/Colombia. ORCID: 0000-0001-8920-5018. 
** Estudiante de Comunicación Social - Periodismo  - Universidad Católica de Pereira (privada) - Estudiante 
residente en línea de investigación Capaz – Rutas - Pereira/Colombia. ORCID: 0009-0000-8754-9124.

Como citar este artículo APA7:
Linares, A. y Betancurth, C. (2023). La mediación lúdico-pedagógica usada como he-
rramienta de apropiación social de conocimiento. Resultado del proyecto de investi-

gación Capaz 1 de la Universidad Católica de Pereira. Revista Miradas 18(2), 1-27

Li
ce

nc
ia

 C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

At
rib

uc
ió

n/
Re

co
no

ci
m

ie
nt

o-
N

oC
om

er
ci

al
-S

in
D

er
iv

ad
os

 4
.0

 
In

te
rn

ac
io

na
l —

 C
C

 B
Y-

N
C

-N
D

 4
.0

.

https://doi.org/10.22517/25392662.24915
http://doi.org/10.22517/25393812.25339
https://orcid.org/0000-0001-8920-5018
https://orcid.org/0009-0000-8754-9124


La mediación lúdico-pedagógica usada como 
herramienta de apropiación social de conocimiento

Resumen

La apropiación social del conocimiento es 
una herramienta que ha adquirido mayor 
relevancia en el campo de la investigación, 
debido a la necesidad de divulgación, co-
municación y adquisición integral de los 
saberes producidos por la investigación ha-
cia las comunidades. En el ámbito de la in-
vestigación social y de la comunicación, la 
apropiación social de conocimientos es vi-
tal porque permite generar estrategias que 
ponen el conocimiento en circulación con 
las comunidades intervenidas. Una de esas 
estrategias generadas y estudiadas en este 
artículo es la dimensión lúdica y pedagógi-
ca, que abre la posibilidad de crear ambien-
tes y contextos comunicativos diferentes de 
aprendizaje a través del juego como dispo-
sitivo para la transferencia y comunicación 
de saberes producidos en los procesos de 
investigación con las comunidades.

El marco de investigación que sirve de re-
flexión para este documento se ubica en el 
método de investigación CAPAZ (Centro 
Analítico de producciones culturales) de la 
Universidad Católica de Pereira, que orien-
ta sus investigaciones en la aplicación del 
Big Data y la Lexicometría automatizada 
para luego producir narrativas pedagógicas 
alrededor de las temáticas investigadas en 
proyectos como RUTAS (Relatos universi-
tarios del conflicto en Colombia) y CANA-
LES (La televisión digital soñada), proyec-
tos que además, comprometen en su ADN 
procesos de apropiación social de conoci-
mientos.

Palabras clave: Apropiación social de 
conocimiento, mediación, pedagogía, 
lúdica, didáctica, capaz, rutas

Abstract

The social appropriation of knowledge has 
acquired high relevance in research due 
to the need to spread, communicate, and 
comprehensively acquire the knowledge 
produced by investigating the communi-
ties. In social research and communica-
tion, the social appropriation of knowledge 
is vital because it allows the generation of 
strategies that circulate knowledge among 
grassroots movements. A method develo-
ped and studied in this article is the ludic 
and pedagogical dimension, which opens 
the possibility of creating different learning 
environments and communicative con-
texts through games so it can transfer and 
communicate knowledge produced in the 
research processes along the communities. 

The research framework is based on the 
CAPAZ (Analytical Center of Cultural 
Productions) research method of the Uni-
versidad Católica de Pereira. This method 
uses Big Data and automated lexicometry 
to produce pedagogical narratives on the 
topics explored in projects such as RUTAS 
(university stories of the conflict in Colom-
bia) and CANALES (The dreamed digital 
television). These projects seek to engage 
in social knowledge appropriation proces-
ses.

Keywords: Social appropriation of 
knowledge, mediation, pedagogy, ludic, 
didactic, capable, routes
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Carlos Mario Betancurth Becerra 
Andrés Felipe Linares

Introducción

A través de este artículo, se busca comprender “La apropiación social del conocimiento” 

como una de las formas posibles para difundir los resultados de investigaciones mediante la 

comunicación social, la aplicación de estrategias de apropiación, el diseño de escenarios lú-

dicos desde una perspectiva pedagógica y el empleo de las herramientas proporcionadas por 

las didácticas y la pedagogía en general. Siguiendo la descripción de Marín (2012): 

La apropiación social del conocimiento se concibe como un proceso que involucra, 

por un lado, la presentación de los saberes científicos y tecnológicos en un ámbito y 

lenguaje común para la sociedad; y por otro lado, que el ser humano incorpore estos 

saberes como elementos provechosos y necesarios para su beneficio. (p. 57)

Esto indica que el diseño de una estrategia de apropiación social de conocimiento 

debe atender a un proceso de comunicación educativa que se centre en adaptar el lenguaje 

científico y técnico para que sea comprensible para públicos diversos, distintos de la comuni-

dad científica. Pensar en la apropiación social implica considerar una especie de traducción 

entre los resultados científicos, tecnológicos, el contexto y lenguaje de otras comunidades, las 

cuales a menudo son esenciales en la propia investigación.

No obstante, también es esencial tomar en cuenta que estos resultados deben ser in-

corporados por las comunidades para que se validen como apropiación. Por lo tanto, la apro-

piación social del conocimiento no culmina con el diseño de una experiencia de comunica-

ción educativa, sino que involucra una etapa de implementación en la cual se pueda evaluar 

la eficacia y los niveles de apropiación de las comunidades involucradas.

En el caso específico del método CAPAZ (Centro Analítico de Producciones Cultu-

rales), se ha concebido que las dos dimensiones previamente expuestas, basadas en la idea de 

Marín (2012) en el artículo Apropiación social del conocimiento: Una nueva dimensión de los 
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La mediación lúdico-pedagógica usada como 
herramienta de apropiación social de conocimiento

archivos, pueden materializarse mediante herramientas lúdicas y pedagógicas que combinen, 

por un lado, lo lúdico, a través del diseño de objetos y juegos que permitan explorar los diver-

sos tipos de saberes científicos sin la complejidad conceptual de los resultados y el lenguaje 

técnico.

Por otro lado, lo pedagógico, concebido como un entorno que posibilite al investi-

gador involucrarse en procesos de comunicación educativa a través de talleres, laboratorios 

o experiencias en las cuales se conecte el elemento lúdico con una intención pedagógica y 

formativa. Esto plantea un desafío mayor en las formas en que se deben concebir los procesos 

de mediación y traducción inherentes a las investigaciones en el ámbito social.

Podemos apreciar cómo a través de los juegos se puede abrir una puerta a un nuevo 

enfoque de aprendizaje y comunicación. Estamos en el proceso de reconocer que existen 

formas diferentes de transmitir conocimiento, tal como señalan Martínez y Toscano, quienes 

argumentan que “el estudiante universitario está familiarizado con el mundo de los videojue-

gos, por lo que la aplicación de estrategias gamificadas en las instituciones educativas supe-

riores puede ser satisfactoria” (Martínez y Toscano, 2021, p. 12).

Cuando se utilizan elementos y estructuras de juego, se puede aumentar la motivación 

por el estudio y se crean en las aulas espacios de colaboración, intercambio y competencia. 

En las clases tradicionales, el profesor es el protagonista y el encargado de transmitir el co-

nocimiento. En la actualidad, esta modalidad ya no resulta atractiva para el estudiante, quien 

no interioriza los contenidos, sino que los reproduce mecánicamente sin previa reflexión o 

interpretación. La gamificación recompensa la voluntad y el esfuerzo, mientras que penaliza 

la falta de interés.

No solo eso, sino que la gamificación demuestra que debemos seguir apostando por 

el juego como medio de aprendizaje, ya que nos ayuda a superar el desinterés que puede sur-
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gir en torno a un tema de investigación. Además, subraya la importancia de buscar formas 

de acercar estos temas a la comunidad, ofreciendo el juego como una excelente oportunidad 

para que las comunidades se involucren y se apropian del conocimiento. Basándonos en lo 

anterior, considerar la dimensión de los dispositivos de juego o, incluso mejor, el diseño de 

juguetes, se convierte en un ejercicio fundamental para fomentar la apropiación social en las 

comunidades en relación con diversas temáticas de investigación. Esta idea lleva a reflexionar 

sobre la necesidad de considerar, desde la formulación de las propias investigaciones, una 

serie de elementos que permitan transmitir los resultados de manera clara, sencilla, precisa y 

contextualizada para las comunidades. En este sentido, la dimensión pedagógica se convierte 

en una aliada en las formas en que estos campos pueden interrelacionarse.

La idea explorada hasta el momento permite entender de manera más precisa lo lo-

grado en el proyecto de investigación RUTAS (Relatos Universitarios de la Paz en Colombia), 

desarrollado por el grupo de investigación en Comunicación, Educación y Cultura de la Uni-

versidad Católica de Pereira. En este proyecto se planteó la utilización de las dimensiones 

lúdicas y pedagógicas como medio para establecer una estrategia de apropiación social del 

conocimiento y así dar cuenta de los resultados obtenidos. Esta estrategia permitió acercar 

los resultados tanto a la comunidad afectada, compuesta principalmente por estudiantes de 

Comunicación Social y Periodismo o áreas afines que pertenecen a la Red de Periodismo 

Universitario en Colombia.

Además, se exploró cómo esta estrategia podría ser empleada por otras partes de la 

comunidad académica, como estudiantes no vinculados a la red y docentes de áreas de hu-

manidades en general. Para estos grupos, esta estrategia podría ser útil como herramienta 

didáctica para fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico en relación con el uso de los 

medios y las formas en que se representa la realidad, partiendo de un enfoque social de la 

comunicación.
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Este desafío condujo al diseño de la Caja Interactiva CAPAZ, cuyo objetivo es con-

tribuir a los objetivos de la investigación, que incluyen uno de los tres propósitos centrales 

del método, “hacer accesible el dato a cualquier ciudadano”. Esta aproximación para conocer 

y narrar historias del Conflicto armado en Colombia a través de los trabajos realizados por 

estudiantes de comunicación o periodismo del país, permitió explorar posibilidades desde las 

actividades lúdicas y pedagógicas. Además, generó una serie de estrategias donde la didáctica 

desempeña un papel crucial en la creación de narrativas pedagógicas para el abordaje en el 

aula de clases o para la apropiación social por parte de otras comunidades, ofreciendo así una 

perspectiva distinta para comprender los resultados de la investigación.

Por otro lado, en el proyecto Canales, el segundo proyecto desarrollado con el méto-

do CAPAZ y financiado por MinCiencias y la CRC, también se ha estado pensando a partir 

de los hallazgos obtenidos en RUTAS en relación con los productos lúdicos y pedagógicos. Se 

están considerando posibles actividades gamificadas que promuevan las dinámicas de Apro-

piación Social de Conocimiento (ASCTO) y que tengan como objetivo desarrollar enfoques 

comprensivos sobre la posible influencia del consumo de contenidos audiovisuales en comu-

nidades (municipios o zonas) que han tenido acceso reciente a internet.

En este caso, se pone un énfasis especial en la creación de actividades lúdicas, enten-

didas como procesos de mediación didáctica, como parte de los compromisos de ASCTO. La 

idea es mostrar la importancia de emplear esta herramienta como un componente académico 

valioso para establecer una conexión entre los investigadores, los resultados y los procesos 

inherentes a la investigación con la comunidad afectada.

La relevancia de considerar herramientas lúdicas y didácticas en los procesos de me-

diación y apropiación social del conocimiento en proyectos de investigación no solo impulsa 

la generación de enfoques creativos en el aula, sino que también implica una forma distinta 

de concebir y transmitir objetos mediáticos con el propósito de lograr la apropiación de las 
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comunidades. Esto invita a reflexionar sobre cómo los investigadores pueden reafirmar su 

función en la transferencia de saberes y cómo pueden orientar su labor para continuar con la 

transferencia de conocimiento, que es el objetivo final de las investigaciones.

En este contexto, los proyectos RUTAS y Canales, que emplean la estrategia de ASC-

TO, utilizan actividades lúdicas como medio de mediación didáctica, y son ejemplos de cómo 

la dimensión lúdica y pedagógica pueden colaborar en la apropiación social del conocimien-

to y en la creación de enfoques comprensivos sobre temas relevantes.

Para concluir, este artículo sostiene que las teorías sobre la lúdica y la didáctica pue-

den transformarse en herramientas fundamentales para mediar los datos obtenidos en la in-

vestigación científica y facilitar su adopción por parte de las comunidades con las cuales se 

realizan las investigaciones. De este modo, se puede revalidar la función de la apropiación 

social del conocimiento, en especial en las diversas formas existentes para continuar con la 

transferencia de saberes, que es el propósito último de las investigaciones. Todo esto se refleja 

en el proceso de creación de la Caja Interactiva CAPAZ, como parte del proyecto RUTAS.

Antecedentes

A lo largo de los años, se ha empleado el concepto de Apropiación Social de Conoci-

miento para referirse a otros productos de conocimiento que contribuyen a la transmisión de 

saberes entre los investigadores y las comunidades involucradas. Estos enfoques diversos han 

dado lugar a varios antecedentes relacionados con la utilización de esta herramienta.

Se presentan a continuación diversas actividades que ejemplifican la aplicación de la 

apropiación social del conocimiento. Por ejemplo, se diseñó una estrategia pedagógica para 

fomentar la apropiación social del conocimiento científico en la educación básica a través de 

una revista, como se abordó en la investigación de Montaño y Suarez (2019). En este estudio, 

se adaptó una investigación científica al público infantil, desarrollando cinco métodos peda-
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gógicos para crear tres actividades (vocación científica, evolución y huellas científicas) con el 

propósito de lograr la apropiación del contenido presentado en la adaptación.

Posteriormente, se llevó a cabo una prueba piloto de estas actividades con estudiantes 

de tercer y quinto grado en el Colegio Marsella I.E.D. en Bogotá, Colombia. Se evaluaron la 

comprensión de lectura del material, el impacto en la vocación científica, la calidad de las 

actividades y la creación de Apropiación Social de Conocimiento. El análisis demostró que el 

material generó Apropiación Social de Conocimiento en los estudiantes, sugiriendo que ele-

mentos externos a la escuela, como una revista de divulgación científica, pueden contribuir a 

la generación de conocimiento.

Se dispone de antecedentes que demuestran cómo el juego puede generar Apropia-

ción Social de Conocimiento sin afectar la investigación ni los resultados. Por ejemplo, la 

investigación llevada a cabo por Pinto y Salamanca (2017) bajo el título Juegos tradicionales: 

aportes al desarrollo sociocultural en contextos educativos rurales, tenía como objetivo pre-

servar los juegos tradicionales y, mediante el enfoque lúdico, lograr fomentar la Apropiación 

Social de Conocimiento y la identidad en los jóvenes. Esto complementa la investigación, 

logrando que los métodos de investigación complejos sean más comprensibles.

Asimismo, la tecnología puede promover la Apropiación Social de Conocimiento, tal 

como se evidencia en el uso de videojuegos para comprender cómo la ciencia se aborda en 

la narrativa de tres juegos sobre la pandemia de COVID-19. Esto fue explorado por López y 

Londoño (2020) en su artículo Jugar con la ciencia: estrategias para la apropiación social del 

conocimiento en el análisis de tres videojuegos de pandemia. Estos videojuegos abordan dife-

rentes aspectos de la pandemia y reflexionan sobre cómo los videojuegos pueden contribuir 

a la Apropiación Social de Conocimiento.
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Además, la realidad virtual se ha empleado para suscitar el interés en el conocimien-

to científico, como se analiza en el artículo de Daza (2009) titulado La Realidad Virtual en 

procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios: motivación e interés para despertar voca-

ciones científicas. En este artículo se muestra cómo la realidad virtual se utiliza como recurso 

didáctico y complementario en universidades de Chihuahua, México, generando una mayor 

Apropiación Social de Conocimiento sobre el tema científico.

Otro enfoque para fomentar la Apropiación Social de Conocimiento es acercar un 

museo científico a la comunidad de manera lúdica, tal como se demuestra en el estudio de 

Marulanda y Pérez (2016) titulado El museo móvil El Camino de la Ciencia como promotor de 

la divulgación científica y la apropiación social del conocimiento científico. Este estudio exami-

na cómo el museo móvil contribuye a la Apropiación Social de Conocimiento en el ámbito 

científico y tecnológico.

Del mismo modo, las Ferias de Ciencia y Tecnología también desempeñan un papel 

significativo en la promoción de la Apropiación Social de Conocimiento, como se observa 

en la investigación de Pérez et al., (2013) en su artículo Estrategia pedagógica para generar 

apropiación social del conocimiento científico en educación básica mediante una revista. Este 

estudio analiza el impacto de las ferias en México y cómo estás promueven el aprendizaje 

activo y la Apropiación Social de Conocimiento.

Adicionalmente, la investigación de Gómez y González (2021) titulada Apropiación 

social del conocimiento en jóvenes investigadores: un estudio de caso en México, se centra en 

analizar el proceso de Apropiación Social de Conocimiento en jóvenes investigadores que 

participaron en el Programa Nacional de Jóvenes Investigadores en México. A través de entre-

vistas y análisis de documentos, se descubrió que los jóvenes investigadores logran apropiarse 

del conocimiento al interactuar con otros actores en el proceso de investigación, como men-

tores y pares, y al participar en actividades de divulgación científica.
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En resumen, estos antecedentes ilustran diversas formas en que la Apropiación Social 

de Conocimiento se ha aplicado en diversos contextos, empleando enfoques que abarcan 

desde lo tradicional hasta la tecnología y el juego, con el propósito de promover una mayor 

comprensión y participación de las comunidades en temas científicos.

Metodología

El presente ejercicio académico adoptó un enfoque de investigación-creación para la 

realización del estudio. El propósito de este enfoque no solo se centró en la reflexión acer-

ca de los procesos de Apropiación Social de Conocimiento (ASCTO) en dinámicas de in-

vestigación social, sino también en la generación de objetos mediáticos que integraran tres 

componentes esenciales: la dimensión pedagógica desde una perspectiva didáctica y lúdica, 

las formas de mediación basadas en un enfoque mediológico y los procesos de apropiación 

dentro del contexto del proyecto de investigación.

En consecuencia, la investigación-creación emergió como una herramienta significa-

tiva que permitió vincular las consideraciones teóricas con los procesos creativos, facilitando 

la posibilidad de crear a partir de la investigación, tal como Daza (2009) sostiene: 

La creatividad está intrínseca en este proceso, no obstante, no podemos perder de 

vista que el investigador se nutre de ella para canalizar su ansia de conocimiento, po-

tenciando así la creación. En última instancia, la imaginación resulta ser una cualidad 

esencial tanto en la fase creativa como en el proceso investigativo. (p. 89)

En este marco, la relación mutua entre creación e investigación se convierte en un me-

canismo de retroalimentación que posibilita la generación de actividades lúdicas o artísticas 

con el propósito de acercar la investigación a la comunidad. Además, esta simbiosis desenca-

dena una amplia gama de oportunidades mediante la creatividad, la cual enriquece aún más 

el proceso investigativo.
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Como resultado de esta metodología de investigación-creación, se elaboró una caja 

interactiva que integra el “status quo de la violencia”, y que amalgama los hallazgos y marcos 

teóricos propios del proyecto de investigación. Para ello, se inició con el diseño didáctico 

de una actividad o herramienta que unificara los resultados de la investigación, los intereses 

de las comunidades y que, a través de un proceso de aula extendido, acercara los resultados 

científicos a las comunidades. Esta metodología allana el camino para la creación continua 

de recursos que promuevan la comprensión y apropiación de la investigación en diversos 

contextos.

Dicho proceso de trabajo se dividió en dos fases. La primera fase se enfocó en la 

problematización empleando la estrategia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El 

propósito de esta etapa consistió en utilizar un enfoque creativo para delinear no solo la 

problemática de investigación-creación, sino también en establecer objetivos concretos que 

sirvieran como guía en el desarrollo del diseño didáctico y la mediación.

Posteriormente, se diseñó una secuencia didáctica basada en una actividad de labora-

torio. Esta actividad buscaba articular de manera pedagógica los resultados comprometidos 

en el proyecto, y simultáneamente, amalgamar elementos didácticos y lúdicos con el fin de 

promover un proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo. Asimismo, se consideró crucial la 

mediación inherente a la Apropiación Social de Conocimiento para establecer una conexión 

cercana con los estudiantes y facilitar su proceso de aprendizaje.

- Fase 1: Desafío en la creación de una estrategia de Apropiación Social de Conoci-

miento (ASCTO) para el proyecto RUTAS

Este desafío se abordó como un ejercicio de aprendizaje que involucró a diversos 

investigadores principales del proyecto, coinvestigadores y estudiantes en línea. El objetivo 

radicó en colectivamente diseñar una estrategia de ASCTO destinada a llevar los resulta-
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dos del proyecto RUTAS a todos los ciudadanos. Cabe mencionar que ya existía un diseño 

preexistente de una estrategia de comunicación transmedial que englobaba una plataforma 

cultural, interactiva y de acceso libre para explorar interfaces interactivas relacionadas con 

las narrativas pedagógicas desarrolladas en el proceso de investigación. Dicha plataforma se 

encuentra disponible en www.rutas.com.co.

Colectivamente, se ideó la creación de una caja interactiva que cumpliera el propósito 

de fomentar algún grado de participación vinculada a la plataforma, al tiempo que incor-

porara al menos cinco productos de ASCTO definidos por MinCiencias y propuestos en el 

proyecto como productos finales que, además, debían imprimirse.

No obstante, a pesar de la planificación de productos impresos, como un glosario de 

términos extraídos mediante lexicometría relacionados con la paz, la memoria de las víctimas 

y la memoria, un volumen escrito sobre el método de investigación CAPAZ y otro volumen 

que interpretara pedagógicamente la historia del conflicto armado en Colombia desde una 

perspectiva contemporánea, no se disponía de ninguna actividad o proceso que facilitara la 

transición de los usuarios hacia la plataforma y la cocreación de contenidos en ella.

En consecuencia, durante esta fase de investigación, los investigadores se propusieron 

desarrollar una actividad lúdica y didáctica que involucrara la participación de los usuarios 

en la plataforma y que permitiera realizar ejercicios de aprendizaje individuales y colectivos a 

través de un enfoque de juego. Se concibió la creación de una unidad didáctica que asistiera a 

los estudiantes de comunicación y periodismo en su interacción con la plataforma utilizando 

el material contenido en la caja interactiva.

El diseño de la unidad didáctica se fundamentó en varias premisas. Se buscó que fuera 

una actividad de entretenimiento que, a pesar de su propósito educativo, fuera igualmente 

agradable, poniendo énfasis en que la forma resulta tan relevante como el contenido. Asimis-
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mo, se procuró que presentara una novedad en la experiencia de entretenimiento, evitando 

limitarse a lo académico y aspirando a sorprender. Además, se persiguió el objetivo de que los 

estudiantes recordaran y compartieran sus vivencias en relación con temas como el conflicto 

armado, el acuerdo y las víctimas, luego de interactuar con este dispositivo de juego. Por úl-

timo, se deseaba que los estudiantes desempeñaran un papel activo al crear contenidos para 

enriquecer posteriormente la plataforma RUTAS.

En consecuencia, se ideó un objeto que guardara relación con el logotipo del proyecto 

CAPAZ, que adopta la forma de un cubo. A partir de esta forma, se concibió la idea de un 

“cubo infinito” como dispositivo de juego. A través de las diversas partes plegables del cubo, 

se habilitaría la creación de un relato narrativo en el que los estudiantes pudieran compartir 

cómo experimentan eventos violentos a través de los medios de comunicación masivos. La 

intención era que este juguete concebido resultara atractivo y captara la atención de los par-

ticipantes, al tiempo que se prestara para la actividad lúdica. A continuación, se presenta el 

primer prototipo del cubo y la asociación con el logotipo de CAPAZ.

Figura 1

Ideación del cubo CAPAZ

Nota: Carlos Betancurth
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- Fase 2: Diseño de una unidad didáctica basada en experiencias de laboratorio, 

para estimular la participación

Experiencia de laboratorio

A continuación, como parte del ejercicio de Apropiación Social de Conocimiento, se 

propone una experiencia narrativa que permita vincular nuestros propios relatos a través de 

una estrategia que vincula un objeto, el cubo que representa el logo de CAPAZ “Centro ana-

lítico de producciones Culturales” para contar a través del Storytelling (Robledo et al., 2019), 

la experiencia de navegación y consulta de los contenidos publicados en la plataforma www.

rutas.com. Esta actividad es un ejercicio de recepción y una posibilidad de contar lúdicamen-

te las historias que no circulan por los medios de comunicación masiva.

Objetivo de esta experiencia de laboratorio

- Relatar los hitos significativos del conflicto armado en Colombia, a partir de una es-

trategia de Storytelling, utilizando el cubo lúdico, llamado “Statuo Quo del conflicto 

armado en Colombia” que se incluye en la caja interactiva CAPAZ

Objetivos de aprendizaje

- Identificar a través de la navegación en la plataforma www.rutas.com, las historias 

que más impacto tienen para los estudiantes, y que considera retratan elementos del 

Conflicto Armado en Colombia

- Reconocer en cada uno de los productos e historias consultadas, los factores sociales, 

políticos, económicos, culturales que conducen a que el conflicto armado en Colom-

bia aún persista

- Sintetizar a través de un relato oral con ayuda del cubo lúdico, una narración contex-

tualizada sobre los hechos de violencia que se ha vivido de la sociedad colombiana y 

que contribuya a la comprensión del fenómeno de las violencias en el país 
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Actividad

(Actividad colectiva o individual)

En esta actividad, que puede ser orientada por un líder de proyecto de investigación, 

un docente de básica, media, técnica y profesional, líder social, cultural, mediador de museos 

o casa de la memoria y en general, quien se interesa por procesos de transmisión de saberes, 

podrán guiar a través de las siguientes preguntas:

¿Por qué es importante hablar de conflicto? En este espacio se sitúa a los asistentes 

sobre la relevancia del proyecto dentro de nuestro contexto histórico y la pertinencia de co-

nocer y entender este tema desde una dimensión ciudadana. 

Consultar la plataforma: La actividad consiste en ingresar a la plataforma www.rutas.

com, escaneando el código QR que se encuentra en el afiche incluido en la caja y, navegar por 

cada uno de los contenidos creados que constituyen una narrativa pedagógica que da cuenta 

de momentos históricos, hechos de violencias, iniciativas de paz que caracterizan el conflicto 

en el país (20 minutos).

Nota: Si trabajan en grupo, pueden también consultar, el texto de la historia de la vio-

lencia en Colombia y usar el afiche del mapa como carta de navegación y leer las infografías 

incluidas.

Apropiación histórica: Después de consultar y navegar la plataforma, se propone que 

cada grupo de estudiantes construya un relato que tenga en cuenta los elementos históricos 

consultados, es importante conversar sobre lo que se sintió y pensó mientras se navegaba en 

la plataforma, se vale contar anécdotas, críticas y comentarios que susciten otras posibilida-

des de narración diferentes a las establecidas por los medios masivos tradicionales. 

Nota: Intente construir un ejercicio discursivo que contenga información consultada, 

experiencias personales, anécdotas sobre cómo se ha vivido la violencia desde una perspecti-

va histórica. Tenga en cuenta la estrategia de storytelling para narrar en seis pasos.
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Hazlo tú mismo: este ejercicio consiste en la creación del “Statuo Quo del conflicto 

armado” a través de un cubo mágico. En este punto, se debe usar el cubo como parte de la 

estrategia narrativa, se deben intervenir sus lados con historias, recortes de periódico, imá-

genes propias, collage, entre otros y, haga un video donde ustedes mismos sean narradores 

colectivos de esta historia.

NOTA: Arme el cubo, sean creativos, graben el video y usen los siguientes Hashtag #ElCubo-

DeCapaz #StatuoQuo #ConfilctoArmado; etiquete el canal de Youtube.

Hasta este punto, la metodología de investigación-creación ha posibilitado la formu-

lación de una respuesta concreta ante la cuestión que abarca una residencia en línea, junto 

con una orientación y asesoramiento en relación con el papel de la mediación lúdico-peda-

gógica. Este enfoque ha sido empleado como una herramienta fundamental en la concepción 

del proceso de Apropiación Social de Conocimiento (ASCTO). No obstante, también se han 

definido ciertos productos adicionales que han contribuido a estructurar de manera más só-

lida la estrategia planteada.

Figura 2

Boceto en Adobe Ilustrator

Nota: Carlos Betancurth

16

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25339

Carlos Mario Betancurth Becerra 
Andrés Felipe Linares

Producto 1: Participación en el diseño de las instrucciones del cubo 

Previamente a la elaboración del diseño final del cubo, se procedió a realizar un boce-

to con el propósito de determinar la mejor forma de transmitir de manera efectiva la idea del 

cubo y garantizar su comprensión por parte de los participantes en la actividad. Este boceto fue 

elaborado mediante el programa Adobe Illustrator y desempeñó un papel crucial en la etapa de 

prototipo, permitiendo explorar cómo podría operar en una experiencia de clase centrada en la 

filosofía del “hazlo tú mismo”.

Es relevante destacar que durante este proceso, se involucró la colaboración de diversos 

colegas investigadores con el propósito de evaluar la claridad de las instrucciones y evaluar la 

funcionalidad y autonomía de la caja entre grupos de estudiantes. Adicionalmente, se llevaron a 

cabo prototipos del cubo conforme a las directrices del manual de instrucciones, experimentan-

do con variados materiales para determinar el acabado más adecuado para el cubo.

Durante la creación de estos prototipos, se enfrentó una notable dificultad en la mani-

pulación de los materiales empleados en su construcción. Esta situación impulsó la considera-

ción de alternativas que fueran más adecuadas para garantizar tanto la sencillez de uso como 

la durabilidad del producto. Como resultado, se tomó la decisión de seleccionar un material 

de madera provisto por empresas, dado que ofrecía características que se ajustaba de manera 

óptima a los requerimientos deseados.

Otra enseñanza crucial derivada de este proceso, consistió en la decisión de crear un 

videotutorial. Mediante este recurso se logró precisar tanto el nivel de complejidad en el en-

samblaje del cubo como la dificultad inherente al proceso de grabación. Durante esta etapa, se 

puso de manifiesto la complicación que entrañaba el ensamblaje del cubo utilizando materiales 

flexibles. Por consiguiente, se concluyó que un video instructivo sería una vía efectiva para es-

clarecer los pasos necesarios en la construcción.
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Figura 3

Prototipo físico del cubo

Nota: Carlos Betancurth

Figura 4

Elección del material

Nota: Carlos Betancurth
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Figura 5

Proceso de video instruccional 1

Nota: Andrés Linares

Figura 6

Proceso de video instruccional 2

Nota: Andrés Linares
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Figura 7

Proceso de video instruccional 3

Nota: Andrés Linares

Figura 8

Video instructivo final

Nota: Carlos Betancurth
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Finalmente, a partir de estos ejercicios creativos y de experimentación, se definieron 

los materiales finales y la imagen definitiva del videotutorial como parte de la contribución al 

ejercicio de apropiación social de conocimiento.

Resultados

Derivado de todo el proceso de investigación-creación llevado a cabo por CAPAZ, 

emerge como producto final una Caja de Interactividad que aglutina diversos elementos, 

entre ellos los productos de ASCTO, los cuales se hallan interrelacionados en términos te-

máticos y narrativos, gracias a la secuencia didáctica de laboratorio ideada. Esta creación se 

presenta como un recurso idóneo para difundir información entre los ciudadanos.

Figura 9

Producto final

Nota: Andrés Linares

 Un logro destacable es la actividad denominada “Statuo Quo”, la cual se materializa 

en un significativo resultado: un cubo mágico que relata historias del conflicto armado en 
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Colombia y propicia la generación de otros medios y soportes audiovisuales. Estos, a su vez, 

funcionan como formas de participación ciudadana dentro de la plataforma www.rutas.com.

co. Esta apertura a la cocreación posibilita un mayor acercamiento al proceso de posconflic-

to, ofreciendo una perspectiva distinta para narrar las historias previamente silenciadas, sin 

perpetuar la victimización de quienes las vivieron.

 La difusión del proyecto a través de visitas a diversas universidades y simposios, así 

como su presentación ante el Ministerio de Ciencias, realza la trascendencia de esta activi-

dad de ASCTO. Con su poder de contextualización, traslada la historia del conflicto armado 

al aula de clases, obteniendo resultados reveladores y brindando una perspectiva novedosa 

para relatar las historias que han dejado una huella en el país, sin avivar nuevamente el su-

frimiento de las víctimas, sino aproximándolas a nuestra comprensión.

 Los prototipos desarrollados en la Universidad Uniminuto, en su sede de Pereira, 

donde se ejecutó una de las experiencias de laboratorio, pusieron de manifiesto el interés de 

las personas en encontrar nuevas formas de relatar sus propias vivencias relacionadas con 

los medios de comunicación y profundizar en su conocimiento sobre el conflicto. Así mis-

mo, permitieron dar a conocer su historia familiar de una manera inédita, brindándoles una 

voz que antes no tenían.

 Los resultados de la Caja Interactiva y la actividad “Statuo Quo” abren el camino para 

una continua expansión en la documentación y narración del conflicto armado en Colom-

bia. Este proceso tiene como objetivo otorgar una voz constante a las historias y contribuir a 

transformar el enfoque con el cual se narran esos episodios que forman parte de la historia 

del país. Esta perspectiva impulsa la apropiación social del conocimiento en el entorno edu-

cativo.

 Aparte de los productos notables que engloba la Caja de Interactividad y la actividad 
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“Statuo Quo”, merece la pena subrayar el valor de la participación ciudadana en la cocrea-

ción de estos proyectos. La plataforma www.rutas.com.co no se limita únicamente a la expo-

sición de historias vinculadas al conflicto armado, sino que también invita a los ciudadanos 

a compartir sus propias vivencias y experiencias. De esta manera, se promueve la inclusión 

y se enriquece la diversidad de perspectivas dentro de la narrativa histórica del país.

 Otro aspecto de relevancia es el potencial impacto de la actividad ASCTO en el de-

sarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes. Al tratarse de una experiencia de 

laboratorio, se fomenta la experimentación, la creatividad y la resolución de problemas en 

un entorno seguro y controlado. Además, al involucrar cuestiones de envergadura social y 

política, se impulsa la educación ciudadana y la formación de individuos críticos y compro-

metidos con su entorno.

Discusión

Según MinCiencias (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), la apropiación social 

del conocimiento en el ámbito de la investigación implica comprender y actuar sobre las 

complejas relaciones entre tecnociencia y sociedad. Es fundamental para cualquier tipo de 

innovación, ya que el conocimiento es una construcción que se desarrolla dentro de la socie-

dad, a partir de sus intereses, códigos y sistemas (MinCiencias, 2020).

 La producción de conocimiento no es ajena a la sociedad, sino que está influencia-

da por la interacción entre distintos grupos sociales. La innovación, por su parte, se logra 

mediante la incorporación efectiva del conocimiento en la solución de problemas o en el 

establecimiento de nuevas relaciones. Esta innovación es el resultado de la interacción entre 

diferentes grupos, artefactos y culturas sociales, tanto de expertos como de no expertos.

 La apropiación social del conocimiento no es una recepción pasiva, sino que implica 

un ejercicio interpretativo y el desarrollo de prácticas reflexivas (Montaño & Suarez, 2019). 
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En resumen, la apropiación social del conocimiento es un proceso dinámico y complejo que 

se produce dentro de la sociedad y que requiere la interacción activa y reflexiva entre dife-

rentes grupos y culturas sociales (Daza, 2009).

 A partir de lo mencionado anteriormente, se puede apreciar que el proceso que se 

está llevando a cabo es cada vez más importante, ya que implica la apropiación social del 

conocimiento. Como menciona Marín (2012) en su obra, “este proceso consiste en poner a 

disposición los conocimientos científicos y tecnológicos en un lenguaje y escenario comunes 

para la sociedad, para que los seres humanos puedan hacerlos suyos y utilizarlos en benefi-

cio propio” (p. 57).

 Esto significa que la investigación ya no se limita únicamente a lo teórico y acadé-

mico, sino que se convierte en una herramienta valiosa para la comunidad y para la cons-

trucción de proyectos. La caja interactiva que se ha desarrollado en esta investigación es un 

ejemplo de cómo la apropiación social del conocimiento puede llevarnos a un nivel más alto 

de comprensión y utilidad.

 Gracias a esta actividad de apropiación, se ha logrado descubrir elementos que no 

habríamos encontrado de otra manera, y se han abierto las puertas a nuevas posibilidades 

para entender y compartir nuestras experiencias. En resumen, la apropiación social del co-

nocimiento es esencial para hacer que la investigación sea relevante y significativa para la 

sociedad en general.

Conclusiones

El enfoque lúdico-pedagógico se erige como una metodología de creciente influencia en la 

apropiación social del conocimiento, al facilitar la convergencia de espacios de discusión y 
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retroalimentación en torno a los saberes científicos y tecnológicos mediante una variedad de 

estrategias de divulgación y difusión.

 La caja interactiva, por su parte, emerge como un proceso de gran eficacia para el 

aprendizaje y la apropiación social del conocimiento. No solo acerca a la comunidad a la 

investigación científica de manera accesible, proporcionándoles una herramienta para con-

tinuar apropiándose y compartiendo sus relatos, sino que también contribuye a la integra-

ción de la investigación en el entorno educativo, permitiendo a los estudiantes involucrarse 

activamente en su proceso de aprendizaje.

 Es imperativo subrayar que la investigación no debe restringirse al acto de interven-

ción en sí, sino que el proceso de apropiación se erige como un eslabón esencial. Esto garan-

tiza que los resultados de la investigación no queden relegados al olvido, sino que adquieran 

practicidad y generen un conocimiento más profundo acerca del tema en consideración. La 

apropiación social del conocimiento agrega un valor intrínseco a la investigación, llevándola 

más allá de su mera creación inicial.

 La creación de la caja interactiva ha permitido un acercamiento más íntimo a la co-

munidad, posibilitando la compartición de no solo los eventos consignados en las páginas 

de rutas, sino también relatos personales y de otros individuos. Esta dimensión se revela 

especialmente en la búsqueda de narrativas vinculadas al posconflicto, enriqueciendo la in-

vestigación con una multiplicidad de perspectivas y experiencias (López & Londoño, 2020).

 El proceso de concepción de la caja interactiva conllevó la resolución de interrogan-

tes y la instauración de una actividad de apropiación que se fue gestando a través de ensayos 

y errores, con el propósito de alcanzar la respuesta más adecuada. Este proceso trasciende la 

mera elaboración de la herramienta, convirtiéndose en un acto de apropiación en sí mismo, 

al involucrar a la comunidad en su proceso de diseño y desarrollo (Pérez et al., 2013).

25

https://doi.org/10.22517/25393812.25339


La mediación lúdico-pedagógica usada como 
herramienta de apropiación social de conocimiento

 En síntesis, el enfoque lúdico-pedagógico y la creación de herramientas interactivas, 

como la caja interactiva, evidencian ser abordajes efectivos para fomentar la apropiación 

social del conocimiento. Estas estrategias no solamente otorgan accesibilidad y atractivo a 

la investigación para la comunidad, sino que también impulsan la retroalimentación y el 

intercambio de ideas entre diversos actores (Daza, 2009). La apropiación social enriquece el 

proceso de investigación y confiere a la comunidad el empoderamiento necesario para com-

partir sus propias experiencias y perspectivas, alimentando de esta manera el conocimiento 

generado en un ciclo de retroalimentación positiva.
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Resumen

La presente investigación evaluó la mejo-
ra del pensamiento matemático, desde una 
intervención de habilidades computacio-
nales en estudiantes adolescentes de grado 
octavo de la Institución Educativa Santo 
Domingo Savio de Chinchiná (Caldas-Co-
lombia), de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, 
con edades comprendidas entre los 12 y 17 
años. El trabajo se elaboró en los años 2020 
y 2021, se fundamentó conceptualmente en 
pensamiento computacional propuesto por 
(Wing, 2014), para el proceso se consideró 
como la variable de estudio independiente 
y se referenció la teoría de (Piaget, 1952) 
sobre el pensamiento matemático, la cual 
en el estudio es la variable dependiente. La 
investigación desarrollada es de tipo cua-
siexperimental, con un muestreo de tipo 
no probabilístico intencionado, se trabajó 
con grupos experimentales, un grupo por 
cada año, a quienes se les aplicó durante 
cuatro meses el programa de intervención; 
previo y posterior al programa de inter-
vención se aplicó pruebas pretest y postest, 
mediante los test internacionales deno-
minados test de “inteligencia matemática 
de Binet-Simón y Wechsler”, para efectos 
de comparación de evidencias. Finalmen-
te, mediante pruebas de hipótesis, usando 
las distribuciones normal y t de Student, 
se concluye que el pensamiento computa-
cional (variable independiente), afecta de 
manera estadísticamente significativa en la 
mejora del pensamiento matemático (va-
riable dependiente).

Palabras clave: Pensamiento matemático, 
pensamiento computacional, test de 
pensamiento matemático, habilidades 
matemáticas, lenguaje de programación 
scratch, scratch, desarrollo del pensamiento 
matemático, coeficiente intelectual (CI)

Abstract

This research analyzes the impact of tea-
ching computational skills on the math 
thinking abilities of eighth-grade students 
at the Santo Domingo Savio Educational 
Institution of Chinchiná (Caldas-Colom-
bia), which belong to socioeconomic level 
1, 2, and 3 and are aged between 12 and 
17 years old. The research was developed 
in 2020 and 2021 and was based on the 
computational thinking proposed by Wing 
(2014). This notion was considered the in-
dependent study variable for the process, 
and Piaget’s theory of mathematical thin-
king (1952) was the dependent variable. 
The research was quasi-experimental and 
involved an intentional non-probabilistic 
sampling. The investigation used experi-
mental groups, with one group each year 
who underwent a four-month intervention 
program. Before and after the interven-
tion program, pretest and post-test tests 
were conducted using the international 
Binet-Simon and Wechsler mathematical 
intelligence test to compare the results. Fi-
nally, using hypothesis testing, by means of 
the normal and Student’s t-distributions, it 
is concluded that computational thinking 
(independent variable) has a statistically 
significant effect on improving mathemati-
cal thinking (dependent variable).

Keywords: Mathematical thinking, 
computational thinking, mathematical 
reasoning test, mathematical skills, 
scratch programming language, scratch, 
mathematical thinking development, 
mathematical IQ
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Introducción

La Institución Educativa Santo Domingo Savio de Chinchiná (Caldas-Colombia), 

proyecta de manera permanente, desafíos hacia el mejoramiento en los resultados de pruebas 

externas al colegio, se resalta que uno de los principales componentes que se evalúa es el pens-

amiento matemático, expresados en los resultados que la institución evidencia con puntajes por 

debajo de la media según (ICFES, 2019; OCDE, 2020), además la institución tiene interés de 

alternativas en procesos de aprendizaje en miras a mejorar los índices de mortalidad académica  

 en el desempeño de matemáticas; por estas razones la implementación de actividades ped-

agógicas que permitan mejorar los resultados institucionales en pensamiento matemático, se 

han convertido en un reto institucional. 

Una de las actividades en el aprendizaje, como lo propone (Piaget, 1991) en sus estruc-

turas cognoscitivas, es el desarrollo del pensamiento en operaciones lógico – matemáticas, 

etapa de desarrollo que oscila en edades escolares comprendidas entre los 12 y 17 años de 

edad, curiosamente es uno de los momentos donde la motivación de algunas personas por 

el aprendizaje de las matemáticas es bajo, debido a múltiples factores; como por ejemplo: 

malas experiencias en el desarrollo del pensamiento matemático en años anteriores, prácticas 

de ejercitación matemática descontextualizada de la cotidianidad, inadecuados procesos de 

acompañamiento de profesores, resultados de rendimiento escolar con bajos desempeños, 

debilidad en la formación matemática de los maestros, entre otros. Investigadores como (Ca-

ballero y Espíndola, 2016) en su estudio El rechazo al aprendizaje de las matemáticas a causa 

de la violencia en el bachillerato o (Salazar et al., 2017) en su indagación Latinoamericana 

sobre la Psicología social de la matemática, evidencian lo que acá se afirma; estas ideas causan 

inquietud sobre la validación de alternativas pedagógicas que apoyen el mejoramiento de los 

procesos de desarrollo del pensamiento matemático.

Desde la observación se evidencia en los adolescentes, especial interés y motivación 

por la manipulación y usabilidad de herramientas tecnológicas, esto motiva a indagar posibi-
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lidades desde los gustos de los estudiantes y se revisa una alternativa concreta de pensamiento 

computacional, con el Lenguaje de programación Scratch, apoyado en los fundamentos de 

(Wing, 2006), desde el pensamiento computacional se resaltan inicialmente diversos aspec-

tos, entre ellos la usabilidad de herramientas tecnológicas, aplicaciones de internet, software 

con propósito de resolver problemas, la modelación de fenómenos naturales, el tratamiento 

de datos; estas ideas orientan la posibilidad de indagar concretamente la propuesta pedagógi-

ca de mediación tecnológica y medir el impacto en los estudiantes.

Las experiencias del uso del pensamiento computacional en la solución de problemas 

llevan a las personas a estructurar el desarrollo del pensamiento desde los fundamentos más 

simples como las que plantea (Piaget, 1958) en su teoría, sobre los procesos mentales de seri-

ación, orden, clasificación, agrupación, modelamiento, patrones, entre otros, y sin lugar a du-

das estos tienen estrecha relación con el desarrollo del pensamiento matemático, estas ideas 

llevaron al presente estudio a cuestionar la influencia del pensamiento computacional en el 

desarrollo del pensamiento matemático y es por estas razones que se plantea el interrogante: 

¿El desarrollo de habilidades en el pensamiento computacional, SI mejorará considerable-

mente el desarrollo del pensamiento matemático?

Se realizó una investigación de tipo cuasiexperimental, con un muestreo de tipo no 

probabilístico intencionado, a partir de grupos de cien estudiantes por cada año de estudio, 

para los años 2020 y 2021 respectivamente, los participantes son estudiantes de grado octa-

vo de la IE Santo Domingo Savio del Municipio de Chinchiná (Caldas – Colombia), estas 

personas tienen edades comprendidas entre los 12 y 17 años, que comúnmente se denomi-

nan “adolescentes”; de la muestra de estudio, el 30 % se convirtió en grupos de estudiantes 

experimentales, con este grupo experimental se trabajó en horario extra clases, en sesiones 

semanales de cuatro horas, en un período de cuatro meses durante cada año de estudio. El 

grupo experimental se denominó Club de programación con Scratch, este club es considerado 
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el programa de intervención, el cual contempla dieciséis semanas de exploración con sus re-

spectivas guías o talleres de orientación de programación con lenguaje Scratch; por otra par-

te, el 70 % restante de la muestra no participó del programa de intervención, pero si aplicaron 

los test de habilidades matemáticas, estos grupos se denominaron grupos de control, de esta 

manera además de tener pretest y postest se tuvieron los grupos experimentales y grupos de 

control, con el objetivo de los procesos de comparación.

Para efectos de evaluación de los resultados se utilizaron las pruebas conocidas como 

Test de inteligencia numérica de Binet-Simón y Wechsler, estos test se aplicaron de manera 

previa al proceso de intervención y posterior al proceso de intervención, los pretest y los post-

est son las herramientas que permitieron validar el impacto del programa de intervención; 

finalmente, mediante pruebas de hipótesis de diferencias pareadas para los diferentes grupos, 

se obtuvo que si es significativo y positivo el apoyo que brinda el desarrollo del pensamiento 

computacional (causa) al desarrollo de pensamiento matemático (efecto).

Fundamentos teóricos

- Pensamiento matemático 

El concepto de pensamiento matemático puede interpretarse de distintas maneras, 

dependiendo del foco de atención y de los protagonistas implicados; algunos autores como 

por ejemplo (Cantoral, 2005) y (García, 1982), fundamenta la estructura del pensamiento 

matemático a partir de las habilidades de clasificación y seriación, (Chapman, 2011) se con-

centra en el pensamiento matemático desde la intuición (Van, 1957) fundamenta la relación 

de la matemática desde el pensamiento espacial, (Mason et al., 1982) definen pensamiento 

matemático desde la complejidad, (Vygotsky, 1934) argumenta el desarrollo del pensamien-

to matemático a partir de las relaciones sociales entre los individuos; la investigación tomo 

a Jean Piaget como centro conceptual, puesto que él asume el desarrollo del pensamiento 
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matemático como habilidades que se aprenden de manera progresiva, experimental y con 

regulación del medio ambiente.

Desde la teoría de (Piaget, 1985), se comprende que el desarrollo de pensamiento 

matemático es de tipo progresivo; para desarrollar algún avance en el pensamiento se debe 

permitir al individuo descubrir y asimilar los conceptos por sí mismo, esta exploración y 

construcción de estructuras mentales son un proceso que empieza en la persona incluso 

meses antes de nacer y se desarrolla durante toda la vida del ser humano; en esta búsque-

da ilimitada de respuestas a los interrogantes que le plantea el mundo al individuo, se hace 

necesario establecer la comprensión de este de manera social, para lograr un diálogo o una 

comunicación por medio de un sistema de símbolos que sea común y comprensible para la 

humanidad, el desarrollo del pensamiento matemático en unión al trabajo y aporte social de 

los seres humanos ha logrado establecer conceptualizaciones comunes para el desarrollo de 

los pueblos, es por ello de vital importancia la construcción de conceptos y su uso, como es 

el caso de los números, las unidades de medida, unidades de tiempo, la abstracción de lo que 

en la naturaleza está sujeto a ser variable y los principios naturales de incertidumbre; de esta 

manera se estructura un desarrollo de un sistema de conceptos común para el desarrollo de 

la humanidad.

(Castañón, 2017) afirma que el desarrollo del pensamiento matemático, debe consol-

idar distintas nociones o conceptos que permiten un diálogo común entre las comunidades 

y personas, como son: los procesos de autorregulación, el concepto de número, las opera-

ciones de comparación, la asignación de roles, el ejercicio de clasificación de los diferentes 

elementos, las operaciones de secuencias, el comportamiento de los patrones y la distinción 

de símbolos; cada uno de estos componentes desarrollan en la persona funciones cognitivas 

que van a derivar en la adquisición concreta del pensamiento numérico.
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La resolución de problemas a partir de los ejercicios de abstracción mental que llevan 

al individuo a hacer representaciones y abstracciones que se podrían denominar “mente-

factos”, como lo plantea (Gamboa y Ballesteros, 2009), estos mentefactos son similares a los 

“artefactos” pero que existen en la mente como imaginarios a partir de las figuras y conceptos, 

sobre lo que percibe el ser humano; (Nieves y Torres, 2013, p.115) y (Wagner et al., 2014) 

postulan que “Un modelo puede percibirse desde un sistema figurativo mental, el cual puede 

convertirse en un gráfico o una expresión algebraica que intenta ser la representación de la 

realidad en forma esquemática, para hacerla más comprensible”(p.75), la operación compleja 

y mental de elaboración de modelos es una de las características más avanzadas en el desar-

rollo del pensamiento espacial o pensamiento geométrico.

(Villa, 2010) expresa los modelos, las ecuaciones, expresiones algebraicas, funciones, 

tasas de variación, entre muchos otros conceptos que permiten caracterizar las variables y las 

cuales facilitan el desarrollo del estilo propio de razonamiento y pensamiento que se deno-

mina pensamiento variacional; (Cantoral y Farfán, 2005; Vasco, 2010), proponen la estruc-

turación del pensamiento variable como el desarrollo mental más importante en la etapa de 

desarrollo de las operaciones formales, debido a que implica los ejercicios de abstracción 

mental de la manera más concreta posible. Vasco (2010) afirma que:

El objeto del pensamiento variacional es la captación y modelación de la covariación 

entre cantidades de magnitud, principalmente –pero no exclusivamente– las varia-

ciones en el tiempo. Una manera equivalente de formular su propósito rector es pues 

tratar de modelar los patrones que se repiten en la covariación entre cantidades de 

magnitud en subprocesos de la realidad. (p. 118) 

Aquí Vasco expresa y resalta la importancia de la métrica, de las representaciones es-

paciales y su matrimonio con las variables, debido a que los pensamientos sueltos por sí solos 

no son más que datos, pero al complementarse brindan información en contexto y de esta 

manera se posibilita al individuo la toma de decisiones.
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Los autores (Mason et al., 2009), caracterizan la etapa de operaciones formales como 

el momento de desarrollo del denominado pensamiento algebraico, el cual es percibido como 

habilidad para pasar del análisis mental abstracto del contexto a la estructura y escritura de 

las ideas, además (Radford, 2006) concibe al Álgebra como la capacidad de hacer uso de 

representaciones semióticas para visualizar los diferentes razonamientos por medio de sim-

bolismos alfanuméricos, recursos verbales, gestos o ritmos; desde estas ideas de pensamiento 

algebraico como desarrollo de los niveles de raciocinio del ser humano.

De acuerdo con (Cantoral et al., 2005), el pensamiento variacional, relacionado con 

el concepto de número, sumado a los detalles de la fundamentación de las reglas naturales de 

las matemáticas, se convierte en una herramienta que permite cuantificar y generar conceptos 

de magnitudes, en los niveles de desarrollo del pensamiento de la persona, la cual desde su 

percepción da respuesta a las dinámicas de los fenómenos naturales y la relación de la com-

prensión del mundo que rodea al individuo y con ello mismo se presenta el desarrollo del 

Pensamiento Métrico.

(Fischbein, 1975), valora las abstracciones a partir del ejercicio mental sobre la dinámi-

ca de la información desde la manipulación de datos, la naturaleza del origen y dinámica de 

estos en los diferentes entornos o contextos y desde conceptos de tipo probabilístico y es-

tadístico, debido a que la vida y el entorno del hombre exige el desarrollo del pensamiento 

a partir de situaciones problemáticas de incertidumbre y del intento que debe hacer el ser 

humano por interpretar o comprender los fenómenos del mundo circundante, los cuales de 

una u otra manera responden a principios probabilísticos o de incertidumbre y lleva consigo 

el desarrollo del pensamiento de tipo probabilístico o estadístico.

Villarini (2014), establece que “pensamiento matemático es la capacidad de las per-

sonas de realizar representaciones e interpretaciones de forma abstracta en su mente con el 

objeto de establecer comprensión del mundo circundante” (p. 205), esta actividad necesita 
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de unas operaciones que (Piaget, 1952) denomina procesos de desacomodamiento, ajuste y 

ordenamiento, en las estructuras mentales del ser humano, para que el individuo sea capaz 

de resolver problemas.

Por otra, parte (Canals, 2001) basado en la teoría de Piaget, coloca especial interés 

en el Pensamiento Matemático como la estructura que permite razonar ante la resolución 

de un problema, y que para su análisis, interpretación y solución necesita de operaciones 

de medición, estimación, relaciones de comparación, modelación, ejercicios de prueba y 

error, entre otros, que se derivan generalmente de cualquier contexto cotidiano, que al 

mismo tiempo involucren estrategias divergentes, creativas, lógicas y que permitan darle 

solución a un problema desconocido, pero de especial interés del ser humano; el conjunto 

de experiencias significativas que vive el individuo y que le permite lograr actividades de 

interpretación y comprensión del mundo que percibe por medio de un sistema de comu-

nicación que es universal y que le da rigor al lenguaje matemático, como Parra (2016) lo 

afirma mencionando que estas experiencias son de tipo progresivo, y hacen que las per-

sonas construyan diferentes heurísticas hacia la innovación y creatividad, en la toma de 

decisiones de su vida cotidiana.

(Paltán y Quili, 2011) se refieren a la ejercitación, al movimiento repetitivo o en-

trenamiento que suelen ejecutar algunas personas en búsqueda de mejorar sus procesos 

físico-mecánicos o su capacidad de almacenamiento de conceptos en su memoria; para 

Jean Piaget, “los ejercicios abstractos llevan a hacer un análisis del contexto que se plantea 

en el problema” (p. 88), desde la comprensión del problema, los datos que se presentan y la 

práctica de prueba - error de los datos con operaciones de relación entre los datos de la situ-

ación; la resolución de problemas exige por demás abstracciones a partir de la información 

que se tiene en la memoria para efectos de los procesos mentales que son reflexivos y con 

origen en conceptualizaciones matemáticas; estas interrelaciones de ideas en la mente de 
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las personas y tal como lo afirma Arismendi y Díaz (2008) llevan a la sociedad y al hombre 

a establecer códigos comunes de comunicación para lograr resolver problemas desde el 

ámbito social de la humanidad.

- Pensamiento computacional 

La investigadora Jeannette M. Wing, quien además es reconocida en el mundo como 

la fundadora del pensamiento computacional, en su libro computational thinking (Wing, 

2014), además de (Moreno et al., 2019), afirman que el pensamiento computacional es la 

posibilidad que tienen las personas de proponer soluciones a problemas por medio del uso de 

plataformas o herramientas, conceptos y ejercicios de la disciplina computacional, basados 

en elementos como la abstracción, la descomposición, el uso de algoritmos y el ejercicio de 

las simulaciones, a partir de este concepto se propone el concepto de pensamiento computa-

cional como la competencia o el desarrollo de habilidades, que le permiten al ser humano, 

resolver problemas a partir de formas de pensamiento desde el enfoque sistémico de la Teoría 

General de Sistemas de (Bertalanffy, 1976) y con apoyo de lenguajes computacionales, permi-

tiendo de esta manera una relación entre la abstracción mental de los problemas y el uso de 

los códigos computacionales, que hacen tangibles las posibles soluciones a las problemáticas 

de la vida del hombre.

En los trabajos de (Wing, 2014) y (Moreno et al., 2019), se proponen las siguientes 

habilidades que se proponen desarrollar en el desempeño del pensamiento computacional:

- Pensamiento crítico: Para (Bruni & Nisdeo, 2017; Denning, 2017), esta habilidad 

desarrolla la capacidad de organizar datos e información de manera lógica, sistémica, 

poder analizarlos y predecir sus posibles comportamientos en el problema de estudio

- Descomposición: Esta habilidad debe permitir dividir los problemas en partes más 

pequeñas, y desde cada parte o componente dividida, facilitar la solución de cada una 

de estas para ir escalando a la solución final
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- Reconocimiento de patrones: (González y Muñoz, 2017) formulan al reconocimiento 

de patrones como las tendencias del comportamiento de diferentes situaciones, que 

presentan características comunes y similares, las cuales permiten caracterizar pa-

trones o condiciones idénticas a otras

- Abstracción y generalización: Para (Valverde, Fernández y Garrido, 2015), esta habi-

lidad destaca la comprensión de los problemas a partir de la segmentación de estos y 

a partir de esta comprensión en relación con los datos e información poder construir 

esquemas o modelos que permitan visualizar el problema e inclusive desarrollar sim-

ulación de este de manera holística

- Perseverancia y tolerancia a los errores: (Hitschfeld, Pérez & Simmonds, 2015), in-

dican que la experimentación implica el ejercicio de prueba y error, lo cual lleva a 

desarrollar niveles de perseverancia y tolerancia a fracasos producidos por los errores 

en las pruebas de sus desarrollos, esta habilidad desarrolla capacidades de resiliencia

- Pensamiento algorítmico: (Chen et al., 2017), indican que es la habilidad de realizar 

procesos desde reglas, principios y estructuras que le permiten realizar paso a paso 

de manera ordenada instrucciones, evaluando las diferentes opciones y resolver los 

problemas con éxito

- Creatividad: La solución de los problemas desde todas las aristas o posibilidades exis-

tentes en sus imaginarios, lo cual lleva a desarrollar seres humanos innovadores, cre-

ativos y motivados; (Álvarez, 2017; Vázquez & Ferrer, 2015), muestran las bondades 

desde las diferentes interacciones del juego y el trabajo colaborativo con Scratch en 

apoyo al desarrollo de la creatividad

- Colaborar: El desarrollo de los problemas lleva a generar sinergias de apoyo de mane-

ra colaborativa o cooperativa, pues el desarrollo de las soluciones implica diferentes 

puntos de vista, es por ello por lo que el trabajo en equipo permite intercambiar y 

compartir ideas para encontrar mejores soluciones.
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Tanto los informes de (Unesco, 2015; Zapotecatl, 2014; Wing, 2011) afirman que el 

pensamiento computacional es una destreza que debe adquirirse en todas las personas, de 

igual manera que se requieren las habilidades como leer, escribir y la matemática misma; una 

importante preocupación del mundo tal como lo plantean (Bers et al., 2014) es la motivación 

desde las etapas escolares a partir de las experiencias de pensamiento computacional, hacia 

la proyección visionaria de proyectos de vidas enrutados a futuras personas que proyecten 

sus vidas al desarrollo tecnológico, los autores en mención informan los beneficios que se 

alcanzan desarrollando metodologías activas y con medios didácticos tangibles mediante el 

uso de lenguajes de programación bajo un enfoque pedagógico. 

-  Resolución de problemas, pensamiento crítico y algoritmos

Los autores (Aceituno & Cáceres, 2018; Centurión, 2018; Diaz & Diaz, 2018; Estra-

da et al., 2019; Jáuregui, 2018; Juárez & Aguilar, 2018; Pólya, 1989; Ordoñez et al., 2018; 

Reyes et al., 2018; Useche, 2018), coinciden en los aspectos de la mediación del desarrollo 

de aprendizajes a partir de secuencias didácticas o algoritmos, que vinculen emocionalmente 

a los estudiantes participantes en la solución de las situaciones problémicas, resaltando la 

importancia de las alternativas de solución que ofrecen las personas en cada circunstancia 

planteada, que se defienden desde las capacidades argumentativas de los estudiantes.

-  Trabajo colaborativo, cooperativo y comunicación

Por otra parte (Castaño, 2018; Morales & Rubio, 2019; Ramírez, 2019; Rome-

ro, 2019; Sánchez, 2019), coinciden en la importancia del trabajo colaborativo y co-

operativo como uno de los fundamentos para el desarrollo de pensamiento computa-

cional, para validar sus argumentos hacen uso de las aplicaciones como GeoGebra 

 y Scratch, además valoran poblaciones con características especiales en las relaciones de tipo 

social y las experiencias indican un significativo mejoramiento en los niveles de relación entre 

los estudiantes, lo cual se logra desde la competencia comunicativa y argumentativa a partir 

del trabajo en equipo.
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-  El juego, la motivación y las plataformas de programación 

Los investigadores (Álvarez et al., 2019; Bermúdez, 2018; Brito et al., 2019; Coronell 

& Lima, 2020; Erazo, 2018; Martínez & Gualdrón, 2018; Muñoz & Gómez, 2019), establecen 

momentos de estructuración del pensamiento mediante las operaciones de abstracción que se 

dan a partir del juego, tal y como Piaget los denomina en su teoría: observación, clasificación, 

seriación, patrones y ordenamiento; para este efecto los investigadores indagan sobre el apoyo 

al desarrollo del pensamiento computacional a partir del juego y mediado por artefactos bien 

sean físicos como por ejemplo: Tangram, cubo de soma, sudokus, rompecabezas, cubo de 

Rubik, ábacos, triángulos pitagóricos, juego de la oca, ajedrez y algunos juegos digitales; 

los investigadores referenciados valoran el entrenamiento a partir de la experimentación de 

prueba y error con objetos concretos.

-  La creatividad

Los trabajos de (Bordignon & Iglesias, 2020; Bustamante & Balarezo, 2019; Galvis et 

al., 2019; García & García, 2020; Moreno, 2019; Ramos et al., 2019; Roncoroni et al., 2020; 

Segura et al., 2019; STEAM, 2019; Valverde et al., 2019), indican que las personas necesitan 

ser retadas o desafiadas a partir de sus capacidades; cuando se les presenta problemas retado-

res desafiantes y significativos en sus contextos, las personas desde una adecuada orientación 

por medio de guías de aprendizaje y acompañamiento por parte de maestros y un adecuado 

trabajo colaborativo, logran mejorar de manera significativa  niveles de creatividad los cuales 

son progresivos y que se apoyan en el pensamiento matemático.

Importancia del pensamiento matemático como apoyo al pensamiento computacional

(Denning, 2017), resalta las habilidades de personas altamente creativas e innovado-

ras como lo indica en la Figura 1, lo cual es una necesidad del mundo, por otra parte (Bruni 

& Nisdeo, 2017; Martínez, 2018; Wing, 2014; Wólfram, 2018), expresan la urgente necesidad 

40

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25518

Julio Alexander Argoti Álvarez

de educar personas con habilidades en el pensamiento matemático, que, desde la edad esco-

lar, desarrollen habilidades en:

- Conocimiento de principios y reglas algebraicas

- Diestros en los temas de análisis

- Funciones: Lineales, no lineales, exponenciales, logarítmicas

- Principios de incertidumbre, aleatoriedad, probabilidad y estadística

- Geometría.

Figura 1

Pensamiento Matemático y Pensamiento Computacional

Nota: Elaboración propia

(Denning, 2017), resalta que las personas que desarrollan los conocimientos y habili-

dades en el pensamiento matemático demuestran capacidad para: 

- Crear y revisar modelos computacionales

- Simular fenómenos

- Diseñar dispositivos
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- Aplicar todo su conocimiento de pensamiento matemático en sus desarrollos

- Demuestran capacidad de innovación y creatividad

Es importante establecer el tipo de relación entre pensamiento matemático y pens-

amiento computacional, en esta dirección Martínez (2018), en su tesis de “Relación entre 

pensamiento computacional y pensamiento matemático” (p. 66) ,establece que, entre los dos 

tipos de pensamiento existe una simbiosis de apoyo mutuo y tanto el pensamiento computa-

cional usa al pensamiento matemático, como el pensamiento matemático utiliza al pensamien-

to computacional para la solución de problemas complejos, como se indica en la figura 1.

Metodología

Relación entre pensamiento computacional y pensamiento matemático

El objetivo fue evaluar el nivel de pensamiento matemático a través de una intervención 

en habilidades computacionales en jóvenes de la Institución Educativa Santo Domingo Savio 

de Chinchiná (Caldas-Colombia) y comparar las habilidades del pensamiento matemático 

mediante pruebas pareadas, para identificar si existe alguna mejoría en dicho pensamiento, 

de esta manera dar respuesta a la pregunta de investigación ¿El desarrollo del pensamiento 

computacional, si mejora el pensamiento matemático?

Causa y efecto

A partir de las posibles relaciones de causalidad y desde la hipótesis proyectada, se 

plantean las variables:

- Variables dependientes (efecto): Pensamiento matemático 

- Variable independiente (causa): Pensamiento computacional

La Figura 2, Relación de causalidad y efecto de las variables de estudio
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Figura 2

Relación de variables de estudio

 

 

Nota: Elaboración propia

 ¿El pensamiento computacional si mejora al pensamiento matemático?

Se propone la hipótesis de “El desarrollo de habilidades en el pensamiento computa-

cional si mejorará considerablemente el pensamiento matemático en jóvenes de la I.E. de 

Santo Domingo de Chinchiná (Caldas-Colombia)”.

Población y muestra de estudio

La población de estudio de la presente investigación son los estudiantes de la Insti-

tución Educativa Santo Domingo Savio de Chinchiná, quienes en el año 2020 se registraron 2 

100 estudiantes y para el año 2021, estuvieron matriculados 2 156 estudiantes; estas personas 

pertenecen a familias que habitan el Municipio de Chinchiná (Caldas – Colombia).

Para el desarrollo de esta investigación se tomó una muestra de cien estudiantes de 

grado octavo, los cuales se separaron en dos grupos, uno denominado experimental de tre-

inta estudiantes y otro denominado de control con setenta estudiantes, el ejercicio de exper-

imentación se realizó en dos períodos de tiempo, uno en el año 2020 y otro en el año 2021.

Para la selección de los grupos tanto experimental como de control, se aplicará la 

técnica de muestreo no probabilístico intencionado como lo propone (Cuesta, 2009), debido 

a la principal razón de las condiciones impuestas por la coyuntura de emergencia sanitaria 
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del COVID-19, la cual, desde el mes de marzo de 2020, lleva al sistema educativo colombiano 

a trabajar de manera distancia “virtual” con mediación de tecnologías digitales.

Instrumentos

Instrumentos para la variable independiente (Pensamiento computacional)

El programa de intervención consiste en el desarrollo de dieciséis experiencias secuen-

ciales, semanales y consecutivas, orientadas por guías de aprendizaje a manera de desafíos, las 

cuales se fundamentan en la plataforma española: https://programamos.es, quienes en apoyo 

con el Laboratorio de Scratch del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) generan apli-

caciones libres para aprendizaje de Scratch (https://scratch.mit.edu).

Instrumentos para la variable dependiente (Pensamiento Matemático)

Test de evaluación internacional de coeficiente intelectual (CI) en el pensamiento 

matemático, basados en (Thurstone, 1967) y actualizados al año 2016 “Test de Inteligencia 

numérica de Binet-Simón y Wechsler”; estos test o pruebas de habilidades matemáticas, evalúan 

los cinco tipos de pensamiento matemático: numérico, métrico, espacial, variacional y proba-

bilístico.

Valides de los instrumentos

Los test de Binet-Simón y Wechsler fueron validados por (Bain & Allin, 2005; Becker, 

2003; Kaplan et al., 2005; Meneses et al., 2016; Wechsler et al., 2013), quienes realizaron 1 024 

pruebas en diferentes centros hospitalarios y educativos de Europa, Asia y América entre los 

años 2000 y 2016, aplicando los test en más de 30 000 personas y validando las pruebas con   de 

Pearson, en los resultados obtuvieron en promedio una certeza del 90 %.
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Los intervalos y frecuencias de resultados esperados de la escala internacional de inteli-

gencia (CI) de Binet-Simón y Wechsler, es la que permite valorar el coeficiente intelectual (CI) 

de las personas a nivel internacional (Bain & Allin, 2005), como se muestran en la Figura 3.  

Figura 3 

Escala de Inteligencia Binet-Simón y Wechsler

Nota: Adaptado de (Kaplan et al., 2005; Wechsler et al., 2013)

Análisis empleado

El análisis empleado en la investigación es de tipo estadístico paramétrico, se fun-

damenta en los autores (Campbell & Stanley, 1973), este tipo de metodología es conocido 

como análisis de pruebas pareadas, y para este caso se correlaciono mediante el estadístico 

paramétricos denominado T de Student y Distribución Normal, mediante Prueba de Hipóte-

sis de diferencia pareada para grupo de control, (  -  : muestras independientes.

Resultados de la investigación

Presentación de datos sociodemográficos de los participantes

La figura 4 indica la distribución de los estudiantes en los estratos 1, 2 y 3 
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Figura 4

Estrato socio-económico 2020-2021

Nota: Elaboración propia

La participación de las mujeres y hombres se observa en Figura 5.

Figura 5 

Género de los estudiantes 2020-2021

Nota: Elaboración propia

Las edades de los estudiantes que participaron en el estudio se visualizan en la figura 6.
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Figura 6 

Edad de los estudiantes 2020-2021

Nota: Elaboración propia

Comprobación de hipótesis

Prueba de Hipótesis de Diferencia Pareada para :  

Muestras dependientes

Tabla 1

Resumen de los datos obtenidos de t de student para cada año en grupos experimentales

Número de estudiantes (n=30) 2020 2021

Grados de libertad (gl) 29 29

Nivel de significancia 0,01 0,01

t de student calculado 6,19 9,86

t de student teórico 2,4 2,4

Nota: Elaboración propia
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Prueba t de student para muestras pareadas del grupo experimental del año 2020

- Ho: La media en la diferencia entre Pre-test y Post-test es igual a 0; .
- Ha: Hipótesis alternativa: 

Figura 7

Prueba t de student para muestras pareadas del grupo experimental del año 2020

Nota: Tomado de la gestión con Software Estadístico R, (R, 2022)

En la Figura 7, la prueba de t de student de los datos del año 2020, indica que: 

p-value= 0.000009462 < 0.01 = 

Por tanto, se rechaza Ho y se acepta Ha con un nivel de significancia del 99 %,  =0.01.

Prueba t de student para muestras pareadas del grupo experimental del año 2021

- Ho: La media en la diferencia entre Pre-test y Post-test es igual a 0;  .
- Ha: Hipótesis alternativa: 

Figura 8 

Prueba t de student para muestras pareadas del grupo experimental del año 2021

Nota: Tomado de la gestión con Software Estadístico R, (R, 2022)
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La figura 8, indica que la prueba de t de student de los datos del año 2021, indica que:

p-value= 0.00000000009069 < 0.01 = 

Por tanto, se rechaza Ho y se acepta Ha con un nivel de significancia del 99%,     =0.01.

Figura 9

Distribución t de Student con 29 grados de libertad y  = 0,01 - Grupos Experimentales

Nota: Elaboración propia

A partir de los registros de la figura 9, se puede afirmar que se debe: Rechazar , 

debido a que  , por cuanto para año 2020: , y para año 

2021 también: 

Se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (Ha), es decir, que 

la diferencia en las medias de los test es estadísticamente significativa y, por tanto, se puede 

concluir que el programa de intervención aplicado a los grupos de estudios de los dos años 

en mención afectó de manera positiva a la variable de estudio (independiente): pensamiento 

matemático.
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Prueba de hipótesis grupo experimental 2020 y 2021

- Ho: La media en la diferencia entre Pre-test y Post-test es igual a 0; .

- Ha: Hipótesis alternativa: 

Tabla 2 

Registros estadísticos para prueba de hipótesis

Grupos Experimental De control

Pruebas Pre-test Post-test
Diferencias 
muestrales Pre-test Post-test

Diferencias 
muestrales

Media 58,70 85,30 26,60 81,20 80,00 -1,20
Desviación 17,68 27,71 14,78 12,10 17,10 6,38

E s t a d í s t i c o 
para prueba de 
hipótesis

Nota: Elaboración propia

Desde la figura 10, se puede decir que la prueba de t de student de los datos de grupos 
experimentales de los años 2020 y 2021, indica que:

p-value = 0,000000000000002328 < 0,01 = 

Por tanto, se rechaza Ho y se acepta Ha con un nivel de significancia del 99%.

Figura 10

Prueba t de student para  muestras pareadas del grupo 

Nota: Tomado de la gestión con Software Estadístico R, (R, 2022)
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Figura 11

Distribución normal estándar con  =0.01 de significancia - Grupos experimentales

Nota: Elaboración propia

A partir de la Figura 11, se puede decir que se debe: Rechazar , debido a que 

, por cuanto: 

Al rechazar Ho se acepta la Hipótesis alternativa Ha, la cual establece que las difer-

encias de las medias son mayores que cero, esto es, hay una mejora significativa en el test 

aplicado a los participantes después del programa de intervención y por lo tanto nuevamente 

hemos validado la hipótesis de que “El desarrollo de habilidades en el pensamiento computa-

cional mejorará considerablemente el pensamiento matemático en jóvenes de la I.E. de Santo 

Domingo de Chinchiná (Caldas-Colombia)”.

Prueba de hipótesis grupo de control 2020 y 2021

- Ho: La media en la diferencia entre Pre-test y Post-test es igual a 0; .

- Ha: Hipótesis alternativa: 
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Figura 12

Prueba de Hipótesis para la muestra de control años 2020 y 2021

Nota: Tomado de la gestión con Software Estadístico R, (R, 2022)

Desde la figura 12, se puede decir que la prueba de hipótesis para los datos del grupo 

de control de los años 2020 y 2021, indica que:

p-value= 0.5119 > 0.05 = .

Por tanto, No se rechaza Ho y se acepta Ho, con un nivel de significancia del 95%.  

Figura 13

Distribución normal estándar con =0.05 de significancia - Grupos de control

Nota: Elaboración propia
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 La figura 13, indica que debido a que  esta dentro del área de aceptación 

de la hipótesis nula, por cuanto: 2,58 <  < + 2,58. Por ello se concluye 

que para los grupos de control se Acepta 

Así pues, se puede afirmar que a los estudiantes de la Institución Educativa Santo Domingo 

Savio del Municipio de Chinchiná (Departamento de Caldas – Colombia) en los años 2020 y 

2021, a los cuales no se le sometió a programa de intervención, no sufrieron ningún cambio 

significativo en sus resultados de los test de pensamiento matemático.

Comparaciones de resultados

Figura 14 

Pensamiento matemático, grupo experimental 2020 y 2021

Nota: Elaboración propia
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Figura 15

Pensamiento matemático, grupo de control 2020 y 2021

Nota: Elaboración propia

La figura 14 muestra los resultados totalizados del grupo experimental para los años 

2020 y 2021, frente a la tendencia de la Prueba Internacional de Binet-Simón y Wechsler. La 

figura 15 muestra los resultados totalizados del grupo de control los años 2020 y 2021, frente 

a la tendencia de la Prueba Internacional de Binet-Simón y Wechsler.

Figura 16

Resultados de Pre-test y Post-test por edades 2020 – 2021, mayores y menores de 13 años

Nota: Elaboración propia
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La figura 16, indica los resultados de las pruebas totalizadas para años 2020 y 2021, en 

pre-test y post-test diferenciados por edades para mayores de 13 años y menores de 13 años.

Figura 17 

Resultados de Pensamiento Matemático 2020 – 2021 por Género

Nota: Elaboración propia

La Figura 17, indica los resultados totalizados por género.

Figura 18 

Resultado de Pensamiento Matemático por estratos socioeconómicos

Nota: Elaboración propia

La Figura 18, indica los resultados totalizados por estrato socio-demográfico.
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Discusión

Albert Einstein (1983)  decía a sus estudiantes la frase: “si busca resultados difer-

entes no haga siempre lo mismo” (p. 92), idea que pone de reflexión sobre la búsqueda y 

exploración de otras formas o alternativas de pedagogías para el desarrollo de aprendizajes; 

en el caso de la presente investigación se resalta que el 30 % de los estudiantes, que fueron 

sometidos a experimentación, fueron beneficiados por la mediación de herramientas tec-

nológicas enfocadas en el desarrollo del pensamiento computacional desde la mediación del 

lenguaje de programación Scratch; los resultados demuestran que estadísticamente este 30 % 

logra mejorar el desarrollo del pensamiento matemático, mientras que el 70 % de estudiantes 

que no participaron del programa de intervención, presentan una tendencia de no mejoría 

significativa; probar esta alternativa de intervención mediada por tecnología posibilito dem-

ostrar que se mejoran los resultados de las habilidades matemáticas en la muestra de estudio 

y se esperaría además, que exista mejora en los indicadores de desempeño escolar.

La estrategia del “club de programación de computadores”, extra clase y sin valoración 

en ningún espacio académico, sumado a la coyuntura de la pandemia por COVID-19, llevo 

a establecer un canal de comunicación directo entre maestro y estudiantes del grupo experi-

mental, este canal de comunicación se logró mediado por las herramientas tecnológicas que 

posibilitó mucho más acercamiento del maestro hacia los estudiantes, hasta establecer comu-

nicaciones personalizadas que se desarrollaban con el pretexto de realizar los retos semana-

les, logrando una conexión entre compartir ideas, sentimientos y expresiones inclusive de 

tipo personal, debido a que el “encierro” en sus hogares, sumado a todo el problema que trae 

consigo la coyuntura de pandemia por COVID-19, perdida o partida de sus seres queridos, 

y todas las dificultades que vivían diariamente los estudiantes en sus casas, llevan de una u 

otra manera a que la conexión con el profesor generara una especie de catarsis, en el cual los 

participantes sentían acompañamiento más allá de un profesor tradicional, al de un maestro 
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orientador que facilitaba los procesos de escucha y que además permitió al investigador ex-

presar mensajes de ánimo y aliento en la difícil coyuntura vivida.

Las investigaciones sobre programas de intervención basados en pensamiento com-

putacional, como por ejemplo el trabajo de (Martínez, 2018) Relación entre pensamiento 

computacional y pensamiento matemático o A text network analysis on computational think-

ing definitions to study its relationship with computer programming de (Moreno et al., 2019), 

por citar algunas, posibilita y abre inmensas oportunidades de exploración hacia el desarrollo 

de las habilidades como son las diferentes maneras de resolver problemas y el análisis e inter-

pretación de la realidad a partir de datos concretos, las cuales son herramientas que requieren 

las personas en las habilidades computacionales y matemáticas para la interpretación de da-

tos, discernimiento de opciones en medio de grandes volúmenes de información, minería de 

datos, algoritmos en la solución de problemas , entre otros; el desarrollo de habilidades como 

son: el pensamiento crítico, la descomposición, el reconocimiento de patrones, abstracción 

y generalización, perseverancia y tolerancia a errores, pensamiento algorítmico, creatividad, 

trabajo colaborativo y cooperativo; elementos que son fundamentales en las ciudadanías del 

futuro como lo afirma (Zapotecatl, 2014).

Lastimosamente, proponer un programa de intervención mediado por herramien-

tas computacionales con acceso a internet, supuso que los estudiantes debieran tener en sus 

hogares un computador con acceso a internet, requisito que excluyo del proceso a algunos 

estudiantes que no contaban con estos recursos; en un primer momento, al inicio de la in-

vestigación antes de la pandemia, se planteó el trabajo en el aula de informática del colegio 

o inclusive en el uso de las aulas de informática de la biblioteca pública de la Alcaldía de 

Chinchiná, como alternativa de trabajo (lo cual generalmente es limitado a causa de la de-

manda por uso de toda la comunidad); pero sin lugar a dudas el tema de acceso a la conec-

tividad, es un aspecto fundamental que se debe evaluar y repensar en los procesos de calidad 
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educativa desde las políticas públicas educativas, además la coyuntura vivida por emergencia 

sanitaria de pandemia por COVID-19, dejo como reto al sistema educativo la necesidad de 

conectar y apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje, mediados por tecnologías digi-

tales conectadas a internet con diferentes dispositivos, a expensas de excluir de los procesos 

educativos a las personas que no tienen acceso a conectividad.

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, desde grupos experimen-

tales y de control por variable de género, estadísticamente los hombres obtienen mejores re-

sultados que las mujeres, evidencias que se observan coincidentes tanto en las pruebas pretest 

como postest y que por demás se podrían relacionar con la tendencia que plantean (Bers et 

al., 2014) quienes indican en sus estudios un mayor porcentaje de hombres frente al porcen-

taje mujeres por la inclinación a estudios de profesiones basadas en ciencias exactas o mismas 

ingenierías, indicando que el paradigma del gusto por estas profesiones nace en la habilidad 

o motivación por el pensamiento matemático; obviamente este argumento puede ser un par-

adigma que se ha convertido por demás en un prejuicio, se ha convertido en un reto para la 

sociedad, sobre todo hoy que se promulga la igualdad de género por dignidad humana, pero 

no solo debe ser una promulga social, sino que de fondo trae consigo cambios en las didácti-

cas y formas de hacer vivenciar los procesos de desarrollo del pensamiento matemático desde 

donde se promueva la igualdad de género.

Vale la pena discutir sobre los resultados por edades, por cuanto el grupo de estudio 

oscila entre los 12 años y los 17 años, la edad normal de los estudiantes del grado octavo que 

se estudió debería ser entre 12 y 13 años; en los test realizados se obtuvieron mejores pun-

tajes en los estudiantes de edades entre 12 y 13 (ver figura 16); (Vygotsky, 1934) afirma que el 

desarrollo del pensamiento de las personas se genera desde la experiencia en relación con el 

ambiente, pero aclarando que el conocimiento es acumulativo y que por demás en personas 

mayores se esperaría mejores habilidades frente a personas de menor edad; por otra parte 
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(Piaget, 1985) afirma que el desarrollo del pensamiento es progresivo en la relación de espa-

cio-tiempo, lo cual permitiría comprender que se esperaría mejores resultados de las perso-

nas mayores de 13 años; (Villarini, 2014) resalta que la habilidad del pensamiento matemáti-

co tiene relación con la ejercitación misma, la cual depende en gran medida por la condición 

motivacional y ejercitación de los procesos normales de desarrollo personal; es posible que 

estudiantes mayores de 13 años pudieran presentar algunas dificultades en sus racionamien-

tos, como resultado de las diferentes motivaciones e historias de vida de estos.

Conclusiones

Todo ejercicio de indagación en las dinámicas de búsqueda de alternativas que bene-

ficien los desarrollos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es válido, como se indica en 

este ejercicio académico que se realizó entre los años 2020 y 2022, la experiencia de búsqueda 

de espacios que apoyen el desarrollo del pensamiento matemático de estudiantes de grado oc-

tavo de la IE Santo Domingo Savio de Chinchiná (Caldas), llevo a desarrollar la experiencia 

de un club de programación con lenguaje Scratch en el tiempo libre y desescolarizado, esta 

experiencia permitió además de todas las bondades que ofrece el desarrollo de pensamiento 

computacional, trabajar gestión de las habilidades socioemocionales con el grupo de estudi-

antes participantes, resaltar que la experiencia se desarrolló en época de pandemia sanitaria 

por COVID-19 y postpandemia y los resultados del ejercicio permite afirmar que por una 

parte es clave la gestión de las habilidades socioemocionales y sobre todo el cariño y pasión 

que se implique en el desarrollo de cualquier actividad con estudiantes; finalmente comentar 

que los resultados de la investigación son de alto impacto y válidos para seguir como modelo 

de aplicación en las diferentes instituciones educativas.

El interés de la Institución Educativa Santo Domingo Savio de Chinchiná (Caldas-Co-

lombia), en mejorar los resultados obtenidos en las pruebas externas de la calidad educativa 

“Pruebas Saber del ICFES”, y teniendo en cuenta que uno de los principales componentes 
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que se evalúa es el pensamiento matemático, motiva a generar una alternativa adicional al de-

sarrollo normal clases de matemáticas de grado octavo, de tal manera que esta alternativa da 

respuesta a procesos de mejora en los resultados de las pruebas externas aquí mencionadas; 

estas razones orientan este proceso investigativo sobre la correlación entre el pensamiento 

computacional y el pensamiento matemático; para lograr este objetivo se desarrolló un pro-

grama de intervención basado en programación de computadores, mediante la herramienta 

de programación Scratch y se evaluó el nivel de pensamiento matemático antes y después 

del proceso de intervención en habilidades computacionales en jóvenes de la Institución Ed-

ucativa Santo Domingo Savio de Chinchiná (Caldas-Colombia), con el desarrollo de esta 

investigación se pudo concluir, de acuerdo a la evidencia estadística, que si hubo una mejora 

significativa en las habilidades matemáticas después de dicha intervención.

Antes de la coyuntura de emergencia sanitaria por COVID-19, el grupo de estudio, 

mostraba especial interés en la manipulación de herramientas tecnológicas y plataformas 

digitales, por este motivo se proyectó un trabajo de indagación a partir de la mediación de 

herramientas tecnológicas, como un espacio alternativo, extra clase y sin afectación en sus 

calificaciones que modifiquen su evaluación escolar, para probar alternativas en mejora de 

procesos de desarrollo de aprendizaje en el grupo de estudio, desde la participación libre y 

voluntaria, con autorización de los representantes legales de los estudiantes, para desarrollar 

el programa de intervención, denominado: “club de programación de computadores”; una 

vez finalizado el proceso de investigación se puede afirmar que el presente trabajo se con-

vierte en una evidencia, desde la usabilidad de tecnologías orientadas al desarrollo del pens-

amiento computacional y puntualmente la potencialidad de las conectividades de tipo digital 

en mejora y apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Cuantificar los resultados de pensamiento matemático del grupo de estudio, permitió 

indagar sobre los test de inteligencia o de coeficiente intelectual, desde la valoración del pens-

60

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25518

Julio Alexander Argoti Álvarez

amiento numérico, pensamiento espacial, pensamiento métrico, pensamiento probabilístico 

y pensamiento variacional, para esto se tomaron como referentes los test internacionales de 

Binet-Simón y Wechsler, a partir de estos test se formuló tanto el pre-test como el post-test 

y los resultados obtenidos permitieron contrastar los niveles de pensamiento matemático 

del grupo de estudiantes de la Institución Educativa Santo Domingo Savio de Chinchiná 

(Caldas-Colombia), con los resultados internacionales estandarizados de Binet-Simón y 

Wechsler, mostrando que después de la aplicación del programa de intervención, los resulta-

dos del grupo experimental se acercaban más a las medias en la escala de las pruebas interna-

cionales de Binet-Simón y Wechsler, como se indica en la Figura 19, en la región sombreada 

de color verde, la cual representa el 95,4 % del total de las medias internacionales. 

Figura 19 

Resultados de la intervención, comparado con el intervalo del 95,4% de medias internacionales, 

de dos desviaciones estándar

Nota: Elaboración propia

61

https://doi.org/10.22517/25393812.25518


El pensamiento computacional, como 
soporte del pensamiento matemático

El presente trabajo se proyectó como una investigación de corte cuantitativo, se tra-

bajó con dos grupos de estudiantes bien diferenciados unos que vivenciaron el programa de 

intervención, grupo experimental y que representan el 30 % de la muestra de estudio y otro 

que no vivencio la fase experimental, pero que sí se sometió a evaluación de desarrollo de 

pensamiento computacional el cual lo denominamos grupo de control y que es el 70 % de 

la muestra de estudio, el diseño metodológico propone comparaciones y validaciones de la 

Hipótesis planteada en el estudio y de esta manera se pudo evaluar y confrontar las variables 

de estudio, y tal como lo indican los resultados presentados afirmar que, la mediación de 

tecnologías desde el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional, por medio de 

los espacios extra clases, apoyan mejorando estadística y significativamente el desarrollo del 

pensamiento matemático.

A partir de la teoría de Denning (2017), que afirma que existe una relación estre-

cha entre el desarrollo del pensamiento computacional, fundamentado en el pensamiento 

matemático, debido a que el pensamiento computacional necesita de habilidades del pens-

amiento matemático, para que este se pueda desarrollar de manera eficiente, también se 

puede citar a Martínez (2018), que en su tesis de Relación entre pensamiento computacional y 

pensamiento matemático, establece que entre los dos tipos de pensamiento existe una simbi-

osis de apoyo mutuo y tanto el pensamiento computacional usa al pensamiento matemático, 

como el pensamiento matemático utiliza al pensamiento computacional para la solución de 

problemas complejos como se visualiza en la Figura 37; en la presente investigación, se ev-

idencia que los resultados obtenidos en el grupo de estudiantes de tipo experimental en los 

diferentes tipos de pensamiento matemático, mejoran de manera considerable.

Por estas razones podemos afirmar que, la experiencia de desarrollo de pensamien-

to computacional permiten mejorar las formas y heurísticas para resolver problemas, mod-

elación, análisis e interpretación de realidad, gestión de datos y relación de variables, de-
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talles que permiten evidenciar que para los estudiantes de grado octavo de la Institución 

Educativa Santo Domingo Savio de Chinchiná (Caldas-Colombia) en los años 2020 y 2021, 

el pensamiento computacional aporta mejora significativa en el desarrollo del pensamiento 

matemático, idea en el otro sentido propuesta por Denning (2017) y que apoya la afirmación 

de Martínez (2018), como se indica en la Figura 20.

Figura 20  

Relación entre Pensamiento Matemático y Pensamiento Computacional, según Denning (2017)

Nota: Elaboración propia
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Subjetividad e infancia en los libros de 
texto de la educación preescolar

Resumen

Actualmente, mediante modos de sub-
jetivación específicos, se constituye a los 
niños de la educación preescolar en de-
terminados tipos de subjetividades in-
fantiles, qué articulados a las reglas de 
la racionalidad neoliberal son enuncia-
dos en espacios narrativos como los li-
bros de texto. Atendiendo a esto, en una 
perspectiva cualitativa, con un enfoque 
arqueo-genealógico y analítica de la gu-
bernamentalidad, se exploraron estas 
fuentes para visibilizar esos modos de 
subjetivación y tipos de subjetividades in-
fantiles que se proponen instituir. Se halló 
que, los modos de subjetivación contem-
poráneos producen infancias cognitivas, 
comunicativas, autónomas, intelectuales, 
autorreguladas, con capacidad de auto-
rrealización y de convertirse en empresa-
rias de sí mismas, que se gestan confor-
me con la lógica neoliberal. Sin embargo, 
esto se convierte en una posibilidad para 
cuestionar esas formas de subjetivación 
infantil neoliberal y proponer alternativas 
en la educación preescolar.

Palabras clave: Libro de texto, 
subjetividad, infancia, subjetivación, 
neoliberalismo

Abstract

Nowadays, preschoolers are construc-
ted into particular subjectivities throu-
gh specific modes of subjectivation and 
are enunciated in narrative spaces such 
as textbooks, which are articulated to 
neoliberal rationality rules. This re-
search has a qualitative perspective, with 
an archeo-genealogical and analytical 
approach to governmentality. Thus, some 
textbooks were explored to visualize these 
modes of subjectivization and the types 
of children’s subjectivities they seek to 
institute. The study found that contem-
porary modes of subjectivation produce 
cognitive, communicative, autonomous, 
intellectual, self-regulated childhoods, 
capable of self-realization and becoming 
entrepreneurs of themselves, following 
neoliberal logic. However, it is possible to 
question these forms of neoliberal infanti-
le subjectivation and propose alternatives 
in preschool education.

Keywords: Textbook, subjectivity, 
childhood, subjectivation, neoliberalism.
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Presentación

En esta contemporaneidad posmoderna, el propósito de convertir tempranamente 

en la escuela a los niños y niñas en subjetividades con unas capacidades específicas que les 

permitan autogestionar su bienestar, sus proyectos de vida, “tomar su destino en sus propias 

manos” (Gómez y Jódar, 2003, p. 4) y contemplar los posibles riesgos a los que se puede en-

frentar en la consecución de estos objetivos, se viene consolidando en una verdad que orienta 

los modos de producción subjetiva, los saberes y las prácticas pedagógicas de los maestros y 

maestras, en particular, los de la educación preescolar. Con su incorporación, se garantiza la 

formación inicial del capital humano que se requiere con las capacidades, conocimientos y 

valores necesarios para alcanzar el bienestar, mejorar la calidad de la vida, cualificarse laboral-

mente, para ser reconocido, ser competente y ser emprendedor en el mundo contemporáneo. 

No obstante, para lograr la constitución de estos tipos de infancias, se formulan una serie de 

modos de subjetivación1, susceptibles de ser identificados en diversos espacios narrativos 

que circulan en la escuela preescolar, como, por ejemplo, los libros de texto utilizados para la 

enseñanza infantil. 

De hecho, al enunciarse “las prácticas de constitución del sujeto” (Castro, 2011, p. 

377) y las diversas formas de ser de la infancia que se requieren gestionar en esta contempo-

raneidad poscapitalista, es factible, dilucidar las nuevas formas de gobierno y de producción 

subjetiva que se instauran, las cuales provocan la convergencia de la conducta individual con 

los diversos objetivos sociopolíticos de la racionalidad instaurada (Jódar, 2007), haciendo de 

los libros de texto lugares de identificación de esos modos de subjetivación y de las múltiples 

infancias que se proponen instalar, y de la escuela una “institución social constructora de 

infancias” (Carrasco, et. al, 2016, p. 1149). Es por ello por lo que, se hace importante reflexio-

1  Según Castro (2011), los modos de subjetivación en Foucault pueden tener dos sentidos. Uno amplio, en el que se com-
prenden como “modos de objetivación del sujeto, es decir, modos en que el sujeto aparece como objeto de una determinada 
relación de conocimiento y poder” (p. 377). Y otro restringido, asociado a la ética, en el que se definen como “la manera 
en que el sujeto se constituye como sujeto moral” (p. 377), es decir, acciones singulares de intervención sobre sí mismo. 
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nar acerca de esas maneras de convertir a los niños y niñas de educación preescolar en sub-

jetividades singulares y cognitivas -pues “el trabajo intelectual adquiere una fuerza material” 

(Berardi, 2003, p. 53), dotadas con habilidades asociadas al pensamiento crítico, al trabajo en 

equipo, al manejo de una segunda lengua, a la creatividad, la innovación, la comunicación; al 

pensamiento lógico, la resolución de problemas, la colaboración y la toma de decisiones, que 

devienen en sujetos flexibles, emprendedores, autónomos, responsables, empáticos, seguros 

y críticos. Porque, todas ellas, resultan alineadas con las intenciones de la racionalidad neo-

liberal instalada y operan acopladas a sus reglas de funcionamiento, que conoce los intereses 

individuales y las estrategias adecuadas para satisfacerlos (Castro, 2015).

En conjunto con lo anterior e inscritas en la lógica neoliberal, se incita a la constitución 

de individuos “empresarios de sí”, con unas competencias básicas y aprendizajes relevantes y 

pertinentes que respondan a las demandas del entorno (Martínez, 2004), consideradas fun-

damentales para su éxito en el siglo XXI, como, por ejemplo, las habilidades de aprendizaje e 

innovación y aquellas vinculadas a la información, a los medios, la tecnología, para la vida y 

la carrera (Maggio, 2018). Así, el desarrollo de “competencias basadas en la autogestión, en la 

autonomía, y en el autoaprendizaje” (Álvarez et al, 2020, p. 14), base de una verdadera educa-

ción, se incorpora como una acción de intervención para devenir sujetos infantiles en la edu-

cación preescolar. Y los procesos de subjetivación emergen, induciendo al sujeto “a hacerse 

dueño de sí”, “dándose cuenta de que procura su originalidad, entendida como autocreación, 

y como forma diferenciada de aparecer en el mundo y de resignificar sus experiencias de vida” 

(Echavarría y Luna, 2016, p. 40).

En esta perspectiva y desde un análisis arqueogenealógico y empleando los elementos 

de la analítica de la gubernamentalidad foucaultiana, se hace necesario explorar en los libros 

de texto de la educación preescolar los modos de subjetivación que se instalan en el presente, 

para cuestionarlos y desnaturalizarlos de la formación infantil actual. Y con esto, avanzar en 
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la proposición de alternativas para producir subjetividades en el preescolar, que, en gran 

medida, tengan la pretensión de emanciparse de las aspiraciones e intenciones de las políticas 

neoliberales. 

Exploraciones que conllevan a problematizar2 y considerar si se está alineado con es-

tas formas de producción subjetiva que se nombran y se naturalizan en el preescolar. O, por el 

contrario, emerge la necesidad de liberarse de estas y formular alternativas de conformación 

de infancias a las que aparecen allí expresadas. Y más cuando, en esta racionalidad neoliberal 

se instala “una nueva forma de gobernar lo social en la que la conducta personal queda ali-

neada con diversos objetivos políticos” (Jódar y Gómez, 2007, p. 399), y la formación subje-

tiva adquiere unos estados particulares. Es decir, la de un sujeto postdisciplinario, siempre en 

permanente construcción, flexible, con capacidad de adaptación y metamorfosis, autónomo 

y en condición de autorrealizarse. 

En esto, según, (Gómez y Jódar, 2003; Hernández, 2003; Martínez, 2004), los dis-

cursos psicológicos de las denominadas ciencias psi y las teorías constructivistas3, han tenido 

gran influencia, puesto que, en sus postulados abogan por la formación de un “tipo de sujeto 

que se ha de identificar con los principios neoliberales de competitividad, individualismo y 

mejor adaptación de los más dotados” (Hernández, 2003, p. 435). Pero, también, la promo-

ción de una escuela progresista, creativa y de sujetos flexibles, emocionales, gestores de sí 

mismos, que comienzan a coexistir con aquellas subjetividades constituidas durante mucho 

tiempo, en el disciplinamiento, la docilidad y la heteronomía. Esto es, un niño que es “visto 

como [...] un sujeto carente de los conocimientos necesarios para desenvolverse por sí solo en 

el mundo”. (Stewart et al., 2021, p. 223).

2  Problematizar, según Díaz (1993) significa “a partir del objeto de estudio elegido […] determinar cómo y por qué, en un 
momento dado, estos objetos han sido problematizados a través de una determinada práctica institucional y por medio de 
aparatos conceptuales” (p. 20). 
3  En manuales escolares como el “Taller Infantil” (1994), elaborado por Celia Granadillo de Rojas, Claire 
Boistard y Miriam León, el valor del constructivismo en la educación infantil se exalta, reconociéndose un 
sujeto infantil constructor de conocimiento y protagonista de su aprendizaje. 
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Por todo ello, este tipo de análisis contribuye a cuestionar sobre “quienes son los ni-

ños que se están constituyendo hoy” y ¿por qué se comportan y piensan de esa determinada 

manera?, especialmente, en esta racionalidad en la que la autonomía de los gobernados se 

transfigura en su campo de acción y su objeto del gobierno (Jódar y Gómez, 2007). A partir del 

cual, se conducen las conductas individuales4, se gestan las relaciones de poder y se producen 

los modos de subjetivación que se establecen como verdades para hacer a la infancia en unos 

determinados sujetos, que funcionan, se desenvuelven y se movilizan conformes con esta 

racionalidad individualista y competente, que, aunque expuesta como liberación supone, un 

apoyo a la reestructuración capitalista en curso (Jódar y Gómez, 2007). Sin olvidar que, junto 

a estos modos de subjetivación, “también se instalan experiencias de aislamiento, precarie-

dad, angustia y languidecimiento de la subjetividad por el consumo y la exacerbación del yo” 

(Ramírez, 2015, p. 48).

Método

Para lograr este proceso exploratorio, se inició con un ejercicio arqueológico, dirigido 

a extraer de los espacios discursivos de los libros de texto, aquello que se instala como un 

acontecimiento, asumiendo el carácter de verdad y naturalizándose para orientar las prácticas 

y en este caso, los diversos modos de producción que se enuncian en los manuales escolares 

para subjetivar a la infancia. En ese mismo orden de ideas, fue fundamental adelantar un 

análisis genealogista, consistente en establecer en el archivo, las relaciones de poder que se 

gestan para determinar la emergencia e institucionalización de esos modos de subjetivación, 

que producen tipos particulares de hacer a la infancia en la educación preescolar. 

Una vez finalizado este proceso y en la perspectiva de la gubernamentalidad foucaul-

tiana, se analizan esos modos de conversión infantil que se formulan en los manuales esco-

4  “El término francés conduite, […] puede significar tanto la manera de conducirse como la de conducir a otros” (Castro, 
2011, p. 76).   
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lares y las consecuentes tipologías de infancias que se nominan, a fin de problematizarlos y 

cuestionar su condición natural en la educación preescolar. Determinando su articulación 

con la racionalidad neoliberal-posfordista y analizando la posibilidad de formular alternati-

vas (liberadoras) de subjetivación, o, por el contrario, su legitimación e implementación en 

las prácticas dentro del aula de preescolar.

Subjetividad y poder

Para Foucault (1988) la cuestión del sujeto es un asunto que se relaciona con el estudio 

del poder. Por tanto, lo asocia a dos acepciones que sugieren una manera de poder que avasa-

lla y sojuzga. Es decir, un sujeto “sometido a otro a través del control y la dependencia, y [un] 

sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo” (p. 2). 

Esta cuestión ha hecho que sus investigaciones se enfoquen a la exploración de “los 

diferentes modos por los cuales los seres humanos son constituidos en sujetos” (Foucault, 

2003, p. 3), que, en la perspectiva, del modelo bélico se comprende como un efecto de las 

relaciones del saber y del poder. Esto es, ser “sujeto equivale entonces a estar sujetado tanto a 

unas disciplinas corporales como a unas verdades científicamente legitimadas” (Castro, 2015, 

p. 27). Y como una categoría relativamente independiente e irreductible al saber y al poder, 

susceptible de constituirse en “posibles espacios de libertad y resistencia a la dominación” (p. 

28), en la analítica de la gubernamentalidad.

Así mismo, comprender que, el poder produce sujetos, en tanto, induce, altera, encau-

za y modifica sus conductas, recurriendo a ciertos procedimientos que se erigen de acuerdo 

con la racionalidad de cada época y sus reglas de operación. Y que, esa producción subjetiva 

es posible hoy, en la medida en que se gestan unas condiciones de aceptabilidad, para que, 

libremente, los seres humanos orienten sus conductas o consientan que otros sean quienes 

las conduzcan. 
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Siguiendo a Foucault (2003), conducir significa orientar un modo de comportarse 

con un campo más o menos abierto de posibilidades, guiando la posibilidad de conducta 

y poniendo en orden sus posibles efectos. Para lo cual, se incorpora un conjunto de modos 

de subjetivación que producen determinadas subjetividades, “bien para intentar conducir la 

conducta de otros conforme a metas no fijadas (aunque consentidas) por los gobernados, o 

bien para conducir la propia conducta conforme a metas fijadas por uno mismo” (Castro, 

2015, p. 41).

Esto hace del poder un juego de acciones sobre otras acciones, en las que, los sujetos 

que interactúan son libres de elegir el modo como desean ser subjetivados. Y de la constitu-

ción de sujetos, un ejercicio que implica comprenderlo en dos sentidos, “sujeto, como indivi-

duo consciente de sí mismo y sujeto, como individuo inmerso en el dispositivo de poder y los 

estratos de saber” (Díaz, 1993, p. 31). Así, el gobierno se constituye en el establecimiento de 

relaciones entre sujetos libres, que se complementan con la introducción de procedimientos 

de subjetivación, en un espacio de condiciones de aceptabilidad en el que es factible la auto-

rregulación subjetiva o el ser conducido por otros, de forma consentida. 

Sin embargo, este funcionamiento específico del poder se corresponde hoy con los 

principios neoliberales, los cuales le apuestan a regular la libertad y autonomía individual, y 

a destacar el cuidado de sí como una condición de bienestar y perfeccionamiento personal. Y 

esto hace que sea muy complejo para los individuos desprenderse de esos modos de subjeti-

vación y, al contrario, resulten seductores. Pues, estos principios se fundamentan en prácticas 

de libertad, que generan espacios de individuación en los que la creación subjetiva transita 

por la autoreferenciación y el ejercicio de la autoconstitución, exaltando la libertad, la auto-

nomía y la individualidad como condición de existencia humana en la contemporaneidad. 

Es más, esta subjetividad individuada y auto referenciada que se produce en las prác-

ticas neoliberales, comprende que la garantía de su perfeccionamiento personal se encuentra, 
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por ejemplo, en el consumo de sensaciones, experiencias, servicios y productos que prolon-

guen su belleza, su salud y su cuidado individual. Esto es, considerar las situaciones y circuns-

tancias personales, dar apertura a la sensibilidad, a la actitud crítica y reflexiva; abrirse a la 

consideración de otros mundos, otras formas de ser, de actuar y de relacionarse que llevan a 

“la voluntad de cambio” (Cubides, 2006, p. 15). Como también, el apropiar ciertas prácticas 

terapéuticas orientadas a llevar una vida sana y estéticamente cargada de juventud y bienestar. 

Por ello, se logra hacer “coincidir sus propios deseos, esperanzas, decisiones, necesi-

dades y estilos de vida con objetivos gubernamentales fijados de antemano” (Castro, 2015, p. 

15). De allí, lo importante de cuestionar esos modos de subjetivación infantil que se promue-

ven en la educación preescolar. Invadidos, para su producción efectiva, de ciertas narrativas 

del prefijo “auto” (véase, por ejemplo, autogestión, autonomía, autogobierno), que exaltan y 

reivindican el papel de la individuación y la autonomía infantil. 

Y, por el contrario, formular alternativas de producción subjetiva que trasciendan las 

aspiraciones neoliberales. Esto implicaría, siguiendo a Castro (2016), desgubernamentalizar 

“la subjetividad frente a las técnicas que pretenden gobernarla desde fuera, y de convertir la 

propia vida en una obra esculpida enteramente por el sujeto mismo” (p. 13).

Pero, cómo se lograría esto. Es decir, que los seres humanos se emancipen de esas 

formas de subjetivación basadas en el autogobierno, la libertad, el autocuidado y la responsa-

bilidad sobre sí mismo, que más allá de producir actos de resistencia, lo que producen es se-

ducción constante y promover una estética de la existencia. Esto es, hacer de la vida una obra 

de arte. Acaso esto no se concebiría como una renuncia a la libertad, a la autonomía y a la 

autorregulación, para transitar a formas de dominación, heteronomía, docilidad y obedien-

cia. Por esto, cabría preguntarse, hacia cuáles formas de subjetivación y tipos de subjetivación 

se migraría en el caso de resistirse a estos modos libertarios de ser sujeto que se presentan no 

solo en los libros de texto de la educación preescolar sino en la racionalidad posmoderna. 
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Una posible alternativa la propone Castro (2016), quien argumenta que, “no se trata 

de rechazar toda forma de gobierno, sino de crear formas alternativas de gobierno sobre la 

subjetividad, que es la tarea propia de las “artes de existencia”” (p. 49). Y en ello, la pedagogía 

(y hasta lo enunciado en los libros de texto) tendría un gran debate y desafío, en términos no 

solo de hacer visibles esas maneras que emergen en el postcapitalismo para hacer a la infan-

cia, sino para formular opciones de producción de este tipo de subjetividades infantiles. Por 

esto, hoy, los mecanismos que se introducen para gobernar a los individuos procuran regular 

las conductas, más que obligarlos a comportarse de determinadas maneras, empleando accio-

nes coercitivas, las cuales, se manifiestan en lugares como los libros de texto.

Libros de texto, modos de subjetivación y subjetividades infantiles 

Al ahondar en los libros de texto de la educación preescolar, comprendidos como “la 

ayuda perfecta para el docente en el salón de clase” (Cabrera y Galy, 2017, p. 1) y “el compa-

ñero ideal para el estudiante, durante todo el año escolar, en el día a día del salón de clases” 

(p. 1), en una actitud arqueo-genealógica, indagando por los modos de subjetivación que se 

proponen, introducen e instalan para devenir en sujetos a los niños y niñas, se devela una 

multiplicidad de formas de subjetivación que se enuncian hoy para convertirlos temprana-

mente en subjetividades infantiles determinadas. 

Al explorarlas, estas maneras de subjetivación emergen conformes con los ideales neo-

liberales, los cuales presuponen la capacidad que tienen las personas de autogobernarse y de 

actuar con independencia, pues se parte de reconocer que “saben lo que quieren y saben lo 

que hacen” (Castro, 2015, p. 155). Por esto, se “gobierna la subjetividad constitutiva de los 

sujetos “libres” trasladando la vigilancia externa a la obligación interna de la propia respon-

sabilidad” (Jódar y Gómez, 2007, p. 388). Para que al final se diseñen, tempranamente, las 

condiciones que posibiliten la formación de un sujeto autorresponsable y competente, con 
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capacidad de autorregulación, en permanente actitud de aprendizaje y “en constante elabora-

ción” (Chávez, 2012, p. 22). Algunos de estos procedimientos de subjetivación que se enun-

cian en los libros de texto, a través de los cuales, se acondiciona a la infancia en “un ser que se 

ejercita, que se diseña y se hace a sí mismo como una obra de arte” (Cortés, 2013, p. 75), se 

describen, a continuación.

Las habilidades comunicativas cobran sentido cuando sirven para comunicarse y enten-

derse con las demás personas

Entre los modos de subjetivación expuestos en los libros de texto, se encuentra el de-

sarrollo de las habilidades comunicativas - escuchar, hablar, leer y escribir, según, Camargo 

(2018), pues éstas se consideran la condición esencial en la infancia “para comunicarse y 

entenderse con las demás personas” (p. 1), y su entorno inmediato. 

El empleo de este mecanismo deriva en su constitución como subjetividad comunica-

tiva que, aprende a relacionarse e integrarse comunicativamente con el mundo, su cultura y 

sus reglas de funcionamiento. Iniciándola en el proceso de la lectura y la escritura, y conside-

rando que, “la lengua escrita no consiste en juntar sonidos de manera casual y formar oracio-

nes ajenas y sin sentido” (p. 1), sino que es una competencia que les permite la capacidad de 

comprender e integrarse con el mundo. 

Esto permite evidenciar que el desarrollo de competencias comunicativas es funda-

mental para su desenvolvimiento comunicativo y social, pues les facilita, conforme lo dis-

puesto en la racionalidad posmoderna, “sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, 

vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de 

su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo” (Unesco, 1990, p. 5). En 

este sentido, la promoción de la comunicación y el lenguaje es entendida como el “inicio al 

proceso de formación en lectura [y] escritura” (González, 2016, p. 1). En donde la infancia 
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se apropia del código alfabético para expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones. 

Constituyéndose en una estrategia de poder para devenirlos en subjetividades infantiles, co-

municativas y creativas, con fluidez en las ideas, transformadoras de la información y de su 

realidad (Camargo, 2018), “[...] reflexivas y competentes para la vida” (p. 1). 

Con lo que se procura “contribuir con su desarrollo y atención integral” (Reyes y 

Ballén, 2014, p. 1), fortaleciendo sus competencias comunicativas, ya que estas son las vías 

para su incorporación a la vida simbólica, de los signos y de los diversos lenguajes. Para el 

desarrollo de esas competencias, se expone primordial gestar unos “espacios educativos signi-

ficativos” (Reyes y Ballén, 2014, p. 1), en los que se propicien “experiencias reorganizadoras” 

o “actividades lúdico-didácticas” de aprendizaje, correspondientes a la etapa de desarrollo de 

cada niño, que les fomenten la curiosidad (Ortiz, 2003) y les permitan constituirse subjetivi-

dades comunicativas, con capacidad de expresión de sus puntos de vista, deseos, intereses y 

necesidades. 

Estos espacios comunicativos que se configuran en escenarios de subjetivación deben 

ser el resultado de la integración de capacidades previas que fortalecen el funcionamiento 

cognitivo y marcan momentos fundamentales que permiten el logro de nuevos ‘haceres y 

saberes’. Sintetizando conocimientos previos que sirven como base para desarrollos de pen-

samientos posteriores y de mayor complejidad (p. 1).

Así, la disposición de estos escenarios educativos, en los que se recupera la cotidiani-

dad infantil, enriquecidos por nuevos aprendizajes, que comienzan a llevar a la infancia “por 

el camino del saber” (Pinzón et al., 2017, p. 5), fomentan la formación de una subjetividad 

que se apropia de los códigos requeridos para comunicarse. Nutriéndose de una serie de con-

tenidos de enseñanza “[...] estructurados y graduados [que] invitan al niño a actividades de 

aprendizaje que [despiertan] la curiosidad y corresponden a su etapa de desarrollo” (Ortiz, 

2016, p. 3), produciendo, conjuntamente, sujetos que se inician en el reconocimiento de las 
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vocales, las consonantes y las “combinaciones”, para, por último, llegar a los procesos comu-

nicativos de la escritura, la lectura y la comprensión de textos cortos. 

Estas estrategias de subjetivación se ven infiltradas por el discurso del aprendizaje sig-

nificativo, eficaz y colaborativo, pues, en sus narrativas se garantiza la adquisición, la asimila-

ción y la retención del contenido ofrecido a los estudiantes (Rodríguez, 2011) y la atribución 

de significado a esos contenidos que se ofrecen. Como también, de la promoción de espacios 

de interacción, como condición para que, la infancia aprenda a comunicarse, a explorar, a ser 

autónoma e independiente, a ser protagonista de su aprendizaje y a construir individualmente 

el conocimiento. 

Así, la retórica del aprendizaje significativo y la configuración de espacios de encuen-

tro intersubjetivo, se configuran en acciones de producción subjetiva, que forman individuos 

que aprenden a comunicarse e interactuar, a “transformar sus concepciones”, a realizar razo-

namientos, a analizar y a acercarse al conjunto de sonidos y signos para expresar sus ideas, 

nociones y conceptos (Ortiz, 2013a). Esto incita partir de las “experiencias propias del mundo 

infantil”, estableciendo “relaciones entre el lenguaje oral, el dibujo y el lenguaje simbólico, 

pictogramas con el lenguaje escrito” (Camargo, 2018, p. 1), lo que complementa la formación 

de una subjetividad comunicativa que relaciona “sonido letra con palabra, dibujos, textos ale-

gres y significativos, desarrollados en un ambiente natural” (p. 1). Y que incluye metodologías 

progresistas y pedagogías activas, que le apuestan por el acondicionamiento del ambiente 

educativo, la inclusión de materiales y mobiliarios ajustados a las necesidades infantiles, la in-

corporación del juego como actividad natural del niño o la niña, la educación de los sentidos 

y el involucramiento familiar en los procesos formativos (Trilla, 2001), entre otros aspectos.

Por lo expresado, el “aprendizaje formal y sistemático de la lectura y la escritura” (Or-

tiz, 2013a, p. 2), se consolida en uno de los modos de subjetivación en la educación preesco-

lar, pues se considera que, en esa edad la infancia, han tenido diversas aproximaciones con el 
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sistema escrito y acercado a textos como los cuentos, a libros, a revistas y a avisos en múltiples 

escenarios como la televisión y la internet (Ortiz, 2013a). 

Así, a través de estos procedimientos se procura producir una subjetividad infantil a 

la que se le desarrollan las habilidades comunicativas, los hábitos lectores, se le apoya la ad-

quisición del sistema escrito y del código lingüístico, el reconocimiento de la palabra y del 

texto coherente, con sentido y en contexto. Así como, la comprensión, la interpretación y el 

aprendizaje significativo, la correcta escritura de las palabras y la expresión, necesarios para 

el conocimiento del mundo (Ortiz, 2016, p. 2). 

Efecto de esto, devienen sujetos infantiles que aprenden “a ser protagonistas autóno-

mos de su propio progreso de aprendizaje” (Ortiz, 2013a, p. 2) y a desempeñarse comunicati-

vamente mediante la adquisición y desarrollo de las competencias asociadas a la lectura, a la 

escritura, al habla y a la escucha, pero, a los que también, se les exige aprender una segunda 

lengua, para constituirse una “subjetividad bilingüe”, que reconoce la importancia del apren-

dizaje de un idioma extranjero, como condición para la ampliación de los horizontes del niño, 

quien está en la capacidad de “una mayor flexibilidad intelectual, que se demuestra en las 

técnicas de resolución de problemas y creatividad” (Galvis, 2016, p. 3).

Así, la enseñanza de una segunda lengua, que se enmarca en temas de la cotidianidad 

infantil (Nieto, 2006), se configura, además, en una acción generadora de una subjetividad 

bilingüe que se valida en “el hecho de [que] conocer una segunda lengua ayuda a los niños a 

conocer su propia lengua, esto se debe a que observan las diferencias y similitudes entre las 

dos lenguas, y aprenden mejor a comunicarse” (p. 3).

Como se ve, el desarrollo de las habilidades comunicativas, tanto en lengua materna 

como extranjera, se instituye en un modo de subjetivación que impulsa la formación de una 

subjetividad comunicativa que aprende a conectarse con el mundo, a integrarse a su cultura 

y a desarrollar sus potenciales para continuar aprendiendo durante su vida.
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Habilidades y destrezas que forjan unos pilares sólidos y perennes a nivel de aptitudes 

matemáticas

El interés por desarrollar prematuramente las habilidades lógico-matemáticas en la 

infancia, se convierte en otro de los mecanismos de gobierno que se introduce, a través de los 

manuales escolares, para constituir una subjetividad intelectual, cognitiva y lógico-matemáti-

ca que se construye haciéndose desde dentro en interacción con el entorno y no interiorizán-

dose desde fuera mediante la transmisión social (Kamii, 1994). Comparada con “un edificio, 

[cuya] estabilidad depende de la solidez de sus bases [...] [pues] en la primera infancia [se for-

talecen] [...] todas aquellas habilidades y destrezas que forjan unos pilares sólidos y perennes 

a nivel de aptitudes matemáticas” (Grupo Pedagógico Editorial Orón, 2018, p. 2). 

En este sentido, el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas genera una infancia 

lógico-matemática a la que se le facilita la conceptualización y el proceso de desarrollo lógico 

(Varón, 2012), y se le fomentan sus “capacidades de seriación, clasificación y memorización 

necesarias para incentivar la inteligencia matemática” (Grupo Pedagógico Editorial Orón, 

2018, p. 2), como condición para resolver problemas y acercarse al mundo de las matemáticas. 

A través del desarrollo de estas capacidades se contribuye al progreso de su razona-

miento y se le fortalecen sus “procesos básicos de percepción, atención y memoria, [...] que 

conllevan a la identificación del objeto de conocimiento, a la comparación, a la relación, a 

la operación mental” (Ortiz, 2013, p. 2), que se instalan esenciales para la formación mate-

mática. Este mecanismo de subjetivación forja una infancia competente para la solución de 

problemas (Ortiz, 2008), con capacidad para razonar, analizar, sintetizar, deducir, realizar 

seriaciones, clasificar, utilizar el número en diversos contextos, cuantificar, categorizar, orde-

nar, interpretar, describir, argumentar y expresar. Así, se hace del niño o la niña unos sujetos 

matemáticamente competentes; para lo cual, no solo se consideran su estructura mental, sus 
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dimensiones de desarrollo y sus características individuales, sino que se formulan “contenidos 

dosificados, graduados y organizados en unidades que se contextualizan en temas ligados a 

los intereses y a la realidad del niño” (Ortiz, 2008, p. 2), para convertirlos en agentes activos 

de su propio proceso matemático.

Como se lee, la enseñanza de contenidos asociados a los intereses, a la realidad infan-

til y a los principios de la integralidad, la participación y la lúdica que “tendrán un verdadero 

significado en esta primera etapa de grandes personitas” (Gómez, 2009, p. 4), se constituye 

en un procedimiento para subjetivar matemáticamente a la infancia y transformándola en 

subjetividades capaces de aprender formal y sistemáticamente acerca de los números, estable-

ciendo relaciones y operaciones entre ellos, así como apropiando nociones relacionadas con 

el mundo geométrico y espacial. 

Este modo de subjetivación va a apoyarse particularmente en el discurso del aprender 

jugando, que induce “a cada niño (a) a jugar y aprender con colecciones de objetos concretos 

tales como, elementos de estudio, fichas matemáticas o cuentas con los que pueda verificar las 

actividades que el libro propone” (p. 2). Lo que permite incorporar el juego como un meca-

nismo para constituir esta infancia matemática. Fundamentado en argumentos de pedagogos 

activistas que consideran que es una actividad natural del niño o la niña, mediante la cual, es 

factible que pueda aprender matemáticas. 

Pero, además del juego, por medio de la introducción de actividades relacionadas con 

el conteo, la comparación, la “correspondencia, construcción de colecciones de objetos, escri-

tura del cardinal y de series numéricas, a la resolución de situaciones de adición y sustracción, 

entre otros” (p. 2), se insta la producción de este tipo de infancia, que se hace pertinente en 

el mundo actual, en tanto, aprehende tempranamente a resolver problemas, a reflexionar y 

conjeturar entre otras competencias cognitivas.
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Las habilidades sociales, componente esencial de la formación infantil

Dentro de los libros de texto, el desarrollo de competencias sociales irrumpe como 

un mecanismo de subjetivación adicional para acondicionar subjetividades que se desempe-

ñen en una sociedad democrática y participativa. Una infancia política que se apropia de las 

normas fundamentales para vivir en comunidad, para deliberar y aprender a resolver pacífi-

camente sus conflictos. 

Desde este panorama, se les propone a los maestros que, el quehacer pedagógico sea 

orientado a la “enseñanza en competencias ciudadanas, desarrollo psicoactivo, conciencia 

ambiental, desarrollo físico, mental y social” (González, 2016, p. 2). Pues, su desarrollo, aco-

plado al trabajo alrededor de “actividades lúdico-didácticas”, asegura la conformación de una 

infancia competente con la realidad social, participativa y democrática; un ciudadano con 

ciertas capacidades sociales que le permiten transformar su entorno, involucrarse y tomar 

decisiones sobre los asuntos comunes. 

Esto significa la incorporación de estrategias didácticas basadas en el aprendizaje coo-

perativo y en la creación de espacios de interacción, en los que se le permita a la infancia 

compartir. En los que, el maestro aparece como un orientador de los procesos de enseñanza 

y promotor de escenarios colectivos de participación infantil, que comprende que, la interac-

ción garantiza el desarrollo consiente y progresivo de:

- La capacidad para oír, analizar y establecer la relación fonema –grafema

- La fluidez y velocidad de procesamiento de palabras. - La riqueza léxica

- La función de las palabras (Ortiz, 2013a, p. 2)

No obstante, en estos espacios de “interacción espontánea o dirigida” (Ortiz, 2013, p. 

1), se constituyen sujetos que, además de desarrollar sus competencias ciudadanas, partici-
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pan de los procesos de aprendizaje y adquieren “nociones básicas acerca de su entorno y de 

sí mismos” (p. 1), en beneficio de su desarrollo integral. Todo ello aunado para ampliar sus 

potenciales y maximizar sus capacidades humanas, específicamente, las sociales, políticas y 

ciudadanas. 

 Así, la producción de subjetividades con competencias ciudadanas se constituye en 

un modo de formación infantil, que desemboca en la construcción de sujetos que aprenden a 

desarrollar su ser, su saber y su hacer. Quien se coloca al servicio de los demás, colaborando, 

participando y tomando decisiones frente a las problemáticas que lo afecta como comunidad. 

En fin, se forman y desarrollan sus habilidades sociales, que lo constituyen en un sujeto social 

y un ciudadano competente que aprende a convivir con los demás, y especialmente, a inte-

grarse a la cultura y al mundo social que lo rodea.

... nos divertiremos y aprenderás muchas cosas nuevas que comenzarán a llevarte por el 

camino del saber

La constitución de subjetividades lúdicas, que aprenden divirtiéndose, que se entre-

tienen con lo que acontece en el aula, se instala como otra forma de producción subjetiva 

en el preescolar. Con ella, se forma un pequeño estudiante que es feliz y se divierte con las 

actividades que desarrolla, pues, se alegra con todo lo que conoce y aprende. Es una infancia 

que “disfrutará de principio a fin” (Flórez, 2018, p. 1). Pues, se considera que, el objetivo en 

la educación infantil es la creación de ambientes educativos para impulsar “la formación de 

niños y niñas felices, que se conozcan y sean conscientes de sus emociones y de las emociones 

de los demás, favoreciendo el desarrollo de la autoestima y el respecto por las personas que les 

rodean” (Muñoz, et al., 2016, citado por Cruz, Borjas & López, 2021, p. 3).

Para esto, se propone recurrir a “actividades tanto divertidas como educativas” (Fló-

rez, 2018, p. 1), que garanticen hacer de la educación preescolar un asunto divertido. Así mismo 
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a estrategias “progresistas”, como el juego, que faciliten la libertad de creación, la búsqueda, 

la curiosidad y la felicidad. Y que, configuren una infancia lúdica y curiosa de los fenómenos 

que ocurren a su alrededor y se divierte en el camino del saber, pues, asimila que jugando y 

divirtiéndose se aprende. Para finalizar, asociado a lo expuesto, el desarrollo temprano de la 

autonomía y el desarrollo integral, irrumpen como otra de las acciones de constitución infan-

til. Produciendo subjetividades autónomas e integrales que aprenden a ser independientes, 

a tomar sus decisiones y ser protagonistas de sus elecciones. Esto se traduce en la producción 

de una infancia que es capaz de gobernarse a sí misma, de transformarse y de estar siempre 

en curso. En fin, una subjetividad autónoma que se autorregula y se hace responsable de sí 

misma. En este sentido, el desarrollo integral y de la autonomía, les permitirá aprender a ser 

independientes, a autogobernarse, a tomar sus decisiones, a apropiarse de sus aprendizajes 

y a ser responsables de sus acciones. Lo que significa producir un sujeto que se compromete 

consigo mismo y que considera las consecuencias de sus actos, las posibilidades de sus com-

portamientos y los riesgos de sus acciones. 

Reflexiones finales

El análisis realizado a los libros de texto de educación preescolar, en la búsqueda de 

los modos de subjetivación infantil y de las tipologías de subjetividades que se producen al 

aplicarlos de manera racional y calculada, posibilita comprender en que se convierte hoy a la 

infancia. Lo cual funciona conforme con la racionalidad neoliberal instaurada, que, según sus 

principios, requiere de la preparación temprana de sujetos flexibles, comunicativos, partici-

pativos y con capacidad de autogestión. Es decir, de convertir prematuramente a la infancia 

en empresarios de sí mismos. 

Esto significa problematizar la condición contemporánea de la infancia, determinan-

do en los libros de texto “el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que hace que 
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algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pen-

samiento” (Foucault, 1999, p. 371). Pues allí se expresa la necesidad de enseñar, prematu-

ramente, a capitalizarse a sí mismo, a través de la enunciación de determinados modos de 

subjetivación infantil, que resaltan la individuación del ser humano. Sin embargo, es clave 

comprender que, hoy, “[...] asisten imágenes no solo de los niños como escolares” (Ramírez, 

2021, párr. 8) sino de los niños adoptando múltiples y singulares formas de ser sujetos, las 

cuales se articulan y alinean con el modo de funcionamiento de la racionalidad instaurada.

Con esto, se visibiliza el entramado de relacionamientos de poder que se entrecruzan 

para generar ciertas tipologías de infancia, que se pueden cuestionar y colocar en sospecha, 

ya que, muchas de ellas, son denotadas conforme los principios neoliberales. Lo que permite 

visibilizar las acciones que se están gestando para enseñarles a autosubjetivarse y convertir 

a la infancia en los sujetos que el modelo actual de sociedad requiere. Pues, efectivamente, 

“esta sociedad es un sujeto que también provoca cambios en la forma de ser niño-niña, en 

su manera de relacionarse con otros, de integrar sus experiencias, y que al mismo tiempo re-

configura la definición de infancia” (Espinosa, 2013, p. 18). Por esta razón, hacer perceptibles 

los modos de subjetivación y los tipos de subjetividades infantiles que se proponen hoy en la 

educación preescolar, permite cuestionar lo que se establece en el presente de la infancia. Bus-

cando formular nuevas maneras de subjetivación, que se distancien de las promovidas por la 

condición neoliberal, comprendiéndose que son susceptibles de cuestionarse, transformar-

se, modificarse, permanecer o, definitivamente, disolverse en el devenir. Además, es factible 

considerar que si el maestro de preescolar es quien dirige ese modo de autosubjetivación, se 

generaría cierta paradoja. Pues, es el maestro quien orientaría y le enseñaría a la infancia a 

transformarse en sujetos libres, mostrándole la multiplicidad de posibilidades subjetivas en 

las que se puede convertir. Para lo cual, acude a una diversidad de prácticas en las que 

 la infancia es quien decide y consiente, cómo ser regulada y a través de cuáles mecanismos. 

Al respecto, una pista la podría sugerir Meirieu (1998), quien expresa: 
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Hemos «hecho» un niño y queremos «hacer de él un hombre libre» ... como si fuese 

fácil Porque, si se le «hace», no será libre, o al menos no lo será de veras; y, sí es libre, 

escapará inevitablemente a la voluntad y a las velocidades de fabricación de su educa-

dor (p. 37).

En esta perspectiva, es necesario comprender que el papel del maestro en la subjetiva-

ción infantil se ha venido asociado a la necesidad que tiene la infancia de que “haya adultos 

que le ayuden a estabilizar progresivamente las capacidades mentales que le ayudarán a vivir 

en el mundo a adaptarse a las dificultades con que se encuentre y a construir él mismo, pro-

gresivamente, sus propios saberes” (p. 37). Por ende, las cosas, según Meirieu se complican 

cuando el educador desea “hacer el otro”, y que ese otro, a la vez, se escape a su poder “para 

que entonces pueda adherirse a ese mismo poder libremente” (p. 35), sin que esto signifique 

que, hacer al otro implique una renuncia a educarlo.  

Estas reflexiones se constituyen en una posibilidad de profundizar acerca de los diver-

sos modos de subjetivación que se utilizan hoy para convertir a la infancia en subjetividades 

singulares. Comprendiendo que, para lograr esto, se gobiernan sus conductas, enseñándoles 

que pueden conducirlas voluntariamente y constituirlas de determinadas formas (Cárdenas 

et al, 2020), ser constituidos por otros, o, contrariamente, a autoconstituirse, contemplando 

las consecuencias y los riesgos de sus comportamientos. Por esto, se invita a explorar sobre 

los modos de subjetivación contemporáneos que se presentan como actos autoreflexionados 

“de encuentro íntimo y ético, en el que los sujetos se van descubriendo en sus propias tex-

tualidades y experiencias narradas” (Ramírez, 2013, p. 64), aunque asociados a la condición 

de libertad infantil e instalados como verdades orientadoras de las conductas individuales, 

requieren ser cuestionados para pensar en la posibilidad de introducir maneras alternativas 

de subjetivación infantil.
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Tensiones de género en un marco de economías y políticas 
globalizadas en el departamento del Quindío - Colombia

Resumen

En relación con la diversidad sexual y de género, se muestra como la sociedad actual 
aún no ha podido aceptar las diferentes orientaciones e identidades a lo largo de la 
historia, debido a influencias religiosas, a causa de imaginarios que denominan este 
tipo de expresiones como factor de alguna enfermedad mental de las personas se-
xualmente diversas. Mediante este estudio se pretendió analizar si las tensiones entre 
sexo, género y orientación sexual de la población LGBTI-OSIGD en el departamen-
to del Quindío, influye en las oportunidades de acceso a servicios; adicionalmen-
te, se exploró en algunas personas que asumen el liderazgo en sus comunidades, su 
participación en las manifestaciones públicas para la defensa de sus derechos. Para 
alcanzar este propósito se desarrolló un estudio de las características demográficas, 
laborales, familiares, socioculturales, de discriminación, salud y político-institucio-
nal, mediante el método mixto; se realizó un muestreo no probabilístico intencional 
que estuvo constituido por sesenta y nueve personas LGBTI-OSIGD de diez muni-
cipios del departamento; se utilizó el programa de procesamiento de datos EXCEL 
para el análisis cuantitativo, con una aproximación a las variables de estudio. Para el 
componente cualitativo, se analizó un grupo de categorías (laboral, educación, salud 
y vivienda) que se capturó mediante entrevista a dieciséis personas con diferentes 
roles representativos en la comunidad, para lo cual se utilizó el procesador Atlas.ti. 
Mediante este trabajo se logró establecer que el mayor número de población corres-
ponde a gais oriundos de los municipios de Pijao, Génova y Circasia, con escolaridad 
secundaria, de estado civil solteros, con afiliación al régimen de salud subsidiada, de 
ocupación independientes, de familias nucleares y que participan en Organizaciones 
No Gubernamentales que promueven los derechos humanos DD. HH. Con relación 
a la entrevista, los resultados indican que, en el aspecto laboral, la población requiere 
mayor apoyo en las empresas por ser persona diversa. Finalmente, se encontró que 
la población LGBTI-OSIGD participa en manifestaciones públicas, con el fin de exi-
gir mayor oferta institucional dentro de los organismos de control público y político 
como la Gobernación del Quindío – Colombia.

Palabras clave: Sexo, género, orientación sexual, derechos humanos, política pública.
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Abstract

The article discusses how various sexual orientations and identities have not been 
accepted by society throughout history, mainly due to religious influences. This lack 
of acceptance has resulted in the labeling of these expressions as factors of mental 
illness for sexually diverse individuals. The purpose of this study was to analyze whe-
ther the tensions between sex, gender, and sexual orientation of the LGBTI-OSIGD 
population in the department of Quindío influenced the opportunities for access to 
services. Additionally, the study explored voluntary leaders’ participation in public 
demonstrations to defend their rights. So, a survey was conducted using a mixed me-
thod that included demographic, labor, family, sociocultural, discrimination, health, 
and political-institutional characteristics. The research used non-probabilistic inten-
tional sampling, resulting in 69 LGBTI-OSIGD people from ten municipalities in 
the department. The data was processed using the EXCEL program for quantitative 
analysis, focusing on the study variables. For the qualitative component, a group of 
categories (labor, education, health, and housing) was analyzed and captured by in-
terviewing 16 people with different representative roles in the community, for which 
the Atlas.ti processor was used. Through this research, it was possible to establish that 
the most significant number of the population corresponds to gays from the munici-
palities of Pijao, Génova, and Circasia. They graduated from high school education, 
are single, affiliated with the subsidized health insurance scheme, are self-employed, 
are from nuclear families, and participate in non-governmental organizations that 
promote human rights. Finally, the research found that the LGBTI-OSIGD popula-
tion engages in public demonstrations to demand better institutional services within 
public and political control bodies such as the Governor’s Office of Quindío, Colom-
bia.

Keywords: Sex, gender, sexual orientation, human rights, public policy

Introducción 

La investigación denominada “tensiones de sexo, género y orientación sexual en un 

marco de economías y políticas globalizadas en el departamento del Quindío”, tuvo como 

103

https://doi.org/10.22517/25393812.25483


Tensiones de género en un marco de economías y políticas 
globalizadas en el departamento del Quindío - Colombia

objetivo analizar las tensiones entre sexo, género y orientación sexual a partir de la caracteri-

zación, las oportunidades de acceso a servicios y las manifestaciones públicas de la población 

LGBTI con OSIGD en el departamento del Quindío. Se inscribe en la línea de investigación 

Familia y Género, del programa académico de trabajo social, se filia a los lineamientos del 

grupo de investigación “Estudios Regionales” de la Universidad del Quindío y explora dimen-

siones del currículo, asociadas a las consideraciones epistemológicas, teóricas y metodológi-

cas de los estudios de género y diversidad familiar.

Para el análisis de la problemática en el contexto nacional, se consideró como línea 

base para el análisis de las personas LGBTI con OSIGD, la investigación Raros... y oficios.: di-

versidad sexual y mundo laboral de Pérez et al., (2013) en las ciudades de Bogotá, Medellín y 

Cartagena, a personas trans, gays y lesbianas, con seis categorías de análisis (lenguaje despec-

tivo, eliminación en procesos de selección, autoexclusión de espacios laborales, aplazamiento 

de la construcción de género, autoempleo forzado y éxito autoforzado). 

Se describió que, con relación al lenguaje despectivo, el 75 % de la población entrevis-

tada aceptó el uso de un lenguaje hostil y peyorativo en su lugar de trabajo, provenientes de 

sus compañeros y jefes; en cuanto a la eliminación en procesos de selección, se mostró cómo 

las mujeres trans y lesbianas son las principales excluidas en dichos procesos (entre el 40 % 

y el 65 %), donde prima la estética sobre la trayectoria académica y laboral asociada a este-

reotipos de género; respecto a la autoexclusión de espacios laborales, las personas sexogénero 

diversas consideran que no pueden acceder a espacios laborales por la creencia de que no se 

cuenta con las habilidades suficientes para ejercer los cargos, quedando limitados a trabajos 

informales o que no resultan dignificantes, y que no les brinda mayores oportunidades de 

crecimiento personal y profesional; en cuanto al aplazamiento de la construcción de género, 

sobre todo en las personas trans, estas se ven obligadas a aplazar su construcción de género 

para poder acceder a espacios laborales y educativos; el autoempleo forzado, se destaca que, 
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es la conquista de espacios a merced de los intereses hegemónicos de poder, que vinculan a 

esta población con estereotipos y estéticas impuestas desde su corporeidad y lugar de pro-

cedencia, dejando de lado los sueños que en algún momento construyeron y asumieron en 

una sociedad aparentemente libre de juicios y condenas a la diversidad. Y finalmente, el éxito 

autoforzado, demuestra la encrucijada que se impone al pertenecer a la población sexogénero 

diversa, convirtiendo el empleo en un privilegio para quienes no se sitúan en lo estrictamente 

normal y por ende se potencia, desde allí, la lucha por la perdurabilidad en un puesto de tra-

bajo que silencia a los cuerpos desde su modificación superficial y la competencia constante 

por acaparar los múltiples oficios que pongan a la sombra su orientación diversa y demuestre 

la razón para conservar tan exótica mercancía.

En términos teóricos, se tomaron algunas ideas de la perspectiva del feminismo 

socialista, del radical, y del liberal. Se coincidió con el primero, en el sentido de entender 

a la opresión como una de las necesidades del sistema para su reproducción. Del segundo, 

se entendió que la idea del patriarcado es central, pues, explica la prevalencia de un mundo 

masculino y masculinizado. Y del último, retomamos con fuerza la idea de la lucha por 

derechos igualitarios. Por ello, se partió de los legados de autoras como Clara Zetkin, Alejandra 

Kollontai, Rosa Luxemburgo, hasta los trabajos de Sheila Jeffreys y Angela Davis, entre otras, 

pero también usamos las reflexiones de Byung Chul Han, Zizek y Jock Young, Mary Douglas 

y Baron Isherwood, Arjun Appadurai, y Horkheimer, por indicar algunos.

En cuanto al marco normativo nacional, la investigación se afincó en las leyes 

de la república que se han expedido o modificado y sentencias de la Honorable Corte 

Constitucional que han permitido que su aplicación garantice el efectivo goce de los derechos 

como ciudadanos de primera categoría y que velen por la efectiva protección de los derechos 

de la población LGBTI con OSIGD, tales como las leyes 1361 de 2009 (Protección Integral 

de la Familia), 1482 de 2011 (sanción penal actos de discriminación), 1620 de 2013 (Sistema 
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Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos) y 1709 de 2014 

(medidas penitenciarias con enfoque diferencial para la población LGBTI) y otras. De igual 

forma, los decretos 2893 de 2011 (artículos 1 y 2) (formular, adoptar, dirigir, coordinar, 

ejecutar y hacer seguimiento a la política pública) y 1227 de 2015 (corrección del componente 

de sexo del registro del estado civil a través de escritura pública), y las Sentencias T-062 de 

2011, C-577 de 2011.

Finalmente, para complementar la investigación en términos de revisión de las 

políticas públicas, se retomaron los Decretos 762 de 2018 -Política pública para la garantía 

del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales 

LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas-, Política 

Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género -Plan de Desarrollo Departamental “En 

Defensa del Bien Común 2016-2019”- Política Pública Departamental de Diversidad Sexual 

e Identidad de Género del departamento del Quindío 2019-2029 – “Quindío diverso” y el 

Decreto 0510 de 11 septiembre del 2020, “por medio del cual se crea el consejo consultivo de 

diversidad sexual e identidad de género del Quindío - Colombia, los comités técnicos que lo 

componen y se dictan otras disposiciones”.

Metodología

Esta investigación, de tipo mixto, con un alcance descriptivo exploratorio, logró una 

cobertura departamental. Se realizó mediante los métodos propios del análisis cuantitativo 

y cualitativo, aplicando una encuesta estructurada a los sujetos en estudio (personas LGBTI 

con OSIGD) y una entrevista a dieciséis personas sexualmente diversas (Hombres gay, mu-

jeres trans, intersexuales, mujer lesbiana y un hombre feminófilo) líderes y lideresas en la 

comunidad y en las instituciones públicas, que residen en las zonas urbanas y rurales de los 

municipios Armenia, Calarcá, La Tebaida, Circasia, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, 

Quimbaya y Salento en el departamento del Quindío.
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Dadas las dificultades existentes originadas por la pandemia del COVID-19 para de-

terminar el número de personas LGBTI con OSIGD en el departamento del Quindío y por 

limitaciones en la localización de estos sujetos, se decidió aplicar un tipo de muestreo inten-

cional que derivó en sesenta y nueve personas OSIGD (Tabla 1). 

Tabla 1

Distribución de participantes por municipio  

N° Municipio Frecuencia %
1 Armenia 5 7,2 %
2 Calarcá 4 5,8 %
3 La Tebaida 2 2,9 %
4 Circasia 10 14,5 %
5 Filandia 5 7,2 %
6 Génova 10 14,5 %

7 Montenegro 8 11,6 %
8 Pijao 11 15,9 %
9 Quimbaya 8 11,6 %
10 Salento 6 8,7 %

Total 69 100 %

Nota: Elaboración propia

Para las entrevistas, la identificación y selección de los dieciséis sujetos, se realizó a 

través de la técnica “bola de nieve”. Se estableció contacto con los líderes autónomos LGBTI 

a quienes se les explicó los alcances del proyecto y se minimizaron los riesgos a través de la 

explicación de la ruta bioética y la firma del consentimiento informado.

El proceso de recolección de la información se desarrolló mediante la aplicación de 

instrumento de tipo encuesta apoyados en formato impreso, un formulario en línea de Goo-

gle Forms y vía WhatsApp; la entrevista por su parte, se hizo vía virtual. El trabajo de campo 

estuvo a cargo de los propios investigadores y un grupo de estudiantes del programa de Tra-
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bajo Social de la Universidad del Quindío que recibieron capacitación para este fin. El progra-

ma EXCEL permitió almacenar y procesar los datos cuantitativos que derivaron en el análisis 

descriptivo. El análisis cualitativo aplicado por entrevista incorporó los datos recolectados de 

las categorías: derecho Laboral, derecho a la Educación, derecho a la Salud, derecho a la Vi-

vienda y participación en manifestaciones públicas, con los cuales se realizó la Codificación 

Abierta y que fueron utilizados para el cruce de Subcategorías y Codificaciones a través del 

Software Atlas.ti. 

La presentación de resultados muestra detalladamente las tablas de salida para el aná-

lisis cuantitativo y, para el cualitativo, el libro de categorías, subcategorías y códigos, las citas 

codificadas por entrevistas y la fundamentación de subcategorías.

Análisis  

- Características demográficas y sociales de la población LGBTI con OSIGD

Con relación a las características demográficas y sociales de la población LGBTI con 

OSIGD, esta correspondió a las variables: datos personales (nivel de escolaridad, alfabetiza-

ción, grupo poblacional), componente demográfico (orientación sexual, identidad de género, 

tipo de vivienda, estado civil, afiliación a salud), componente laboral (ocupación, tipo de 

trabajo, fuente de ingresos, lugar de trabajo), componente familiar (composición, residencia, 

estrato), componente sociocultural (participación en organizaciones sociales, contar iden-

tidad, defensa institucional de derechos, agresión, atención institucional, limitaciones en la 

denuncia, resultados de la denuncia, ley de protección, ruta antidiscriminación, libre expre-

sión de género, derechos de la población, espacios de homosocialización), componente de 

discriminación (discriminación, exclusión o violencia; tipo de discriminación), componente 

de salud (dificultad en la atención, campaña donación), componente de salud y manejo cor-

poral (prueba VIH, protección sexual, frecuencia de protección, consumo de psicoactivos, 

uso de prótesis, autolesiones) y, componente político institucional (problemáticas del entor-

no, respuesta institucional, defensa derechos de la población).
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Datos personales

Respecto al nivel de escolaridad se destacó que, el 51 % tiene nivel de secundaria, se-

guido del nivel técnico (28 %), primaria (12 %) y 10 % en el nivel universitario; sin embargo, 

el 1 % de los encuestados no sabe leer ni y escribir.

En cuanto al grupo poblacional a que pertenecen, el 48 % respondió ninguno, mien-

tras que el 28 % dicen ser de otra – sin embargo, no mencionan cuál; el 9 % pertenecen al 

grupo de víctimas del conflicto urbano, el 7 % en el grupo de discapacidad y el 1 % al grupo 

afrocolombiano; el 7 % no contestó la pregunta.

Componente demográfico

En cuanto a la orientación sexual, el mayor número de encuestados (61 %) tienen 

orientación gay, seguido de lesbiana con el 20 % y bisexual 12 %, por último, el 7 % pertene-

cen a otro, sin especificar cuál (Tabla 2).

Tabla 2 

Población según orientación sexual  

Orientación Sexual Frecuencia %

Gay 42 61

Lesbiana 14 20

Bisexual 8 12

Otro 5 7

No contesta 0 0

Nota: Elaboración propia

En cuanto al género, el 62 % se ubican en el masculino, el 28 % en el femenino, el 7 % 

en transgénero y el 3 % en género trans / transexual (tabla 3).
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Tabla 3

Población según Identidad de Género  

Género Frecuencia %
Masculino 43 62
Femenino 19 28
Trans / Transexual 2 3
Transformista 0 0
Transgénero 5 7
No contesta 0 0

Nota: Elaboración propia

 Según el tipo de vivienda, el 57 % viven en arriendo, seguidos del 23 % en vivienda 
familiar y el 20 % en propia.

Según los resultados, el estado civil de los encuestados, el 47 % son solteros(as), se-

guidos del 22 % en unión libre, el 4 % tienen novio(a), el 4 % está saliendo con alguien, por 

último, el 3 % son casados(as).   

En cuanto a la afiliación al SGSSS, el 46 % están en el régimen subsidiado, le sigue el 

35 % cuentan con sisben, el 14 % son del régimen contributivo y el 4 % no tienen afiliación.

Componente laboral

Al indagar sobre la ocupación de los encuestados, el 35 % son independientes, el 22 

% empleados, 12 % estudiantes, el 9 % realizan labores domésticas, el 10 % ninguno, el 9 % 

responden otro – sin especificar, el 3 % desempleados y el 1 % no contesta a la pregunta.  

En cuanto al tipo de trabajo, el 48 % es de tipo formal y el 39 % informal, mientras 

que el    7 % tiene otro tipo de trabajo – no especifica, el 3 % ninguno y el 3 % no respondió 

a la pregunta.     
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En cuanto a la fuente de ingreso, el 39 % no contesta, el 26 % ninguna, el 17 % dicen 

que otro – no especifican, el 9 % varios trabajos, el 6 % por trabajo independiente y el 3 % 

por empleo.

Al preguntarle a los encuestados si en su lugar de trabajo, se ha enfrentado con algún 

tipo de discriminación, el 30 % responde afirmativamente, a través del lenguaje despectivo, el 

23 % no contesta a la pregunta, el 16 % responde ninguno o no ha estado expuesto, el 13 % se 

ha enfrentado a la autoexclusión laboral y el 6 % ha sido eliminado en procesos de selección 

(Tabla 4).

Tabla 4 

Casos de discriminación que ha enfrentado en el lugar de trabajo la Población LGBTI-OSIGD  

Casos que ha enfrentado en lugar de trabajo Frecuencia %
Lenguaje despectivo 21 30 %
Autoexclusión espacio laboral 9 13 %
Eliminación procesos selección 4 6 %
Aplazamiento construcción genero 0 0 %
Autoemplearse forzosamente 4 6 %
Otro 4 6 %
Ninguno 11 16 %
No contesta 16 23 %

Nota: Elaboración propia

Componente familiar

Sobre la composición familiar, pertenece a familia nuclear (58 %), seguido de unipa-

rental (12 %), multigeneracional (10 %), monoparental (4 %), reconstruida (3 %), el 10 % no 

contesta a esta pregunta, el 1 % responde ninguno y otro (1 %) – sin nombrar cual.
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Al indagar sobre con quien reside, el 49 % reside con familiares, mientras que el 19 % 

reside con la pareja y 19 % solos, el 6 % reside con otras personas (no aclaran cuales), el 4 % 

reside con amigos y el 3 % no contesta a la pregunta.

La mayoría de los encuestados (49 %) residen en estrato 1, seguido del 33 % en estrato 

2, el 10% en estrato 3, el 1 % en estrato 4 y; el 4 % restante no contestó.

Componente socio-cultural

En cuanto a si los encuestados pertenecen a una ONG que promueva los DD. HH. 

responde si el 61 %, no 36 % y el 3 % no contesta. Cuando se le pregunta a los encuestados, a 

quién le ha contado su identidad / orientación, responde el 62 % a familiares, mientras que el 

12 % a amigos, el 10 % a todos y el 10 % a otros (no expresa a quién), el 1 % no ha contado, 

y el 4 % no contesta a la pregunta.  El preguntarle al encuestado si conoce alguna institución 

defensora de los derechos de las personas LGBTI, el 57 % responde no y, el 39 % sí. No con-

testa la pregunta el 4 %.

Cuando se indaga sobre el tipo de agresión al que fue víctima, los resultados fueron en 

su orden: verbal el 30 %, y psicológica el 8 %, ninguna o no ha sido agredido(a) el 8 %, sexual 

el 6 %, el 3 % incluyó agresión física, verbal y psicológica, el 3 % física, el 3 % de otro tipo 

(no especifican) y el 14 % no contesta a esta pregunta. En cuanto a si el agredido denunció 

la agresión, el 51 % respondió negativamente, el 33 % sí lo hizo y el 16 % no respondió. Las 

razones por las que los encuestados no denuncian, el 39 % manifestó que se debió a que no 

le dio importancia al hecho, el 25 % porque las autoridades no van a hacer nada, el 3 % por 

temor a la discriminación y hacer el ridículo, el 1 % por represalias, el 17 % no contesta a la 

pregunta y el 9 % ninguna.

Sobre los resultados de la queja, el 30 % respondió que no sancionaron la acusación, 

el 28 % no contesta a la pregunta, el 22 % responde ninguno, el 12 % otro (temor a que nos 

mataran, represalias), el 6 % no ceso la violencia, el 1 % sancionaron la queja y en el 1 % 
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aumentó la violencia. Al indagar sobre el conocimiento que se tiene de la ley de protección, 

el 52 % respondió negativamente, el 43 % si la conoce, el 3 % no contesta y el 1 % otro (sin 

especificar). Al preguntar si conoce rutas o protocolos de atención en caso de discriminación, 

el 59 % no conoce rutas o protocolos, el 38 % la conoce y el 3 % no contestan.

En el municipio sí se garantiza libre expresión de su orientación en el 70 % de los en-

cuestados, mientras que en el 19 %, no; el 12 % no contesta a la pregunta. Sobre si conocen 

los derechos que el estado ha garantizado a la población LGBTI en Colombia, se mencionó: 

el 24 % cambio de identidad, el 20 % salud, el 17 % matrimonio, 14 % reasignación de sexo, 

el 10 % subsidio de vivienda, el 9 % pensión, el 8 % adopción de hijos, el 3 % herencia, el 8 % 

no contestó la pregunta, el 7 % ninguno y el 2 % otro (no especifica).

Componente de discriminación: 

Se preguntó si alguna vez sufrió algún tipo de discriminación, exclusión o violencia a 

causa de su orientación sexual / identidad de género, el 62 % responde afirmativamente, el 3 

3% no la ha experimentado y el 4 % no contesta.

Sobre el tipo de personas de quienes provienen los actos de discriminación o agre-

sión, los encuestados mencionaron: el 24 % de funcionarios públicos, el 20 % de familia y 

amigos, el 16 % de empleadores, el 15 % de grupos religiosos, el 13 % de funcionarios del 

sector educativo, el 11 % del personal de salud, el 6 % de miembros de la fuerza pública, el 9 

% de ninguno y el 3 % (4) otro (no especifica).

Componente de salud

El 65% de los encuestados no ha participado en campañas de donación de sangre, el 

32 % sí lo ha hecho y el 3 % no contesta.
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Al indagar al encuestado sobre si ha tenido dificultad en la atención salud con relación 

a su orientación sexual / identidad de género, el 77 % respondió de forma negativa, mientras 

que el 23 % sí la ha tenido.

Componente de salud y manejo corporal

Al preguntar si se ha realizado alguna vez la prueba de VIH, el 81 % respondió afirma-

tivamente, el 16 % no se la ha realizado y no contestó el 3%. Sobre la frecuencia de utilización 

del método de protección sexual, el 64 % respondió siempre, el 14 % a veces, el 13 % nunca, 

el 4 % casi nunca y el 4 % no contestó. Sobre la utilización de métodos de protección sexual, 

el 81 % sí los utiliza, el 14 % no lo hace, el 3 % otro (no especifica) y el 1 % no contestó.

Al indagar si ha consumido sustancias psicoactivas, el 61 % no contestó a la pregunta, 

mientras que el 39 % respondió afirmativamente. El 28 % de los encuestados no ha usado 

métodos rudimentarios, el 21% no contestó; el 10 % ha utilizado hormonas, el 4 % prótesis, 

el 3 % aceites, el 1% silicona y el 4 % otros (no especifica). Al preguntarle al encuestado si ha 

practicado lesiones que atenten contra su integridad física, el 70 % respondió negativamente, 

el 19 % sí lo ha practicado y el 12 % no contestó. Al preguntar si tiene alguna discapacidad, el 

36 % responde ninguna, el 30 % no contestó, el 25 % respondió de tipo físico, el 1 % sensorial, 

1 % cognitiva y el 6 % respondió otros (no específico).

Componente político-institucional 

Al indagar sobre cuáles son las problemáticas más evidentes en su entorno, los encues-

tados respondieron, en su orden: 52 % desempleo, 39 % drogadicción, 35 % alcoholismo, 29 

% prostitución, 26 % asesinatos, 26 % maltrato o violencia intrafamiliar, 25 % explotación 

laboral,   25 % deterioro de la salud, 23 % asesinato bajo el supuesto de limpieza social, 23 % 

abuso y violencia sexual, 23 % abuso de la autoridad, 22 % mendicidad, 20 % desnutrición, 
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20 % vinculación a trabajos riesgosos sin seguridad laboral, 20 % embarazo a temprana edad, 

14 % vinculación a trabajos ilegales,  14 % desplazamiento forzado, 13 % miedos o temores 

a nivel familiar que lo condicionan, 13 % abandono de padres, 12 % desvinculación o retiro 

escolar, 10 % ludopatía, 9 % confinamiento, 9 % imposición de códigos de conducta, 6 % 

vinculación utilización y reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de 

la ley, 6 % vinculación a pandillas, 14 % no contesta a la pregunta, 1 % otro (sin especificar) 

y 1% ninguno.

Al indagar sobre cómo percibe el encuestado la capacidad de respuesta de las institu-

ciones públicas frente a las problemáticas de la población LGBTI, las respuestas fueron: mala 

(46 %), regular (33 %), buena (14 %) y el 6 % no contestó. Sobre si el encuestado cree que 

la estructura política del departamento es incluyente frente a los derechos de la población 

LGBTI con OSIGD, el 41 % respondió afirmativamente, el 41 % no lo consideró; el 19 % no 

contestó a la pregunta.

Acceso de las personas LGBTI con OSIGD a los servicios de empleo, educación, salud y 

vivienda

En total se realizaron dieciséis entrevistas a personas sexualmente diversas (hombres 

gay, mujeres trans, intersexuales, mujer lesbiana y un hombre feminófilo), presidentes de las 

mesas municipales, promotoras de DD.HH., representantes de plataformas de juventudes, 

docentes, sacerdotes, miembros de la fuerza pública, representante de la población carcelaria 

y la madre de una niña trans, que residen en las zonas urbanas y rurales de los municipios de 

Armenia, Génova, La Tebaida, Pijao, Quimbaya y Salento en el departamento del Quindío.

Las categorías que corresponden al análisis cualitativo fueron: derecho Laboral, dere-

cho a la Educación, derecho a la Salud, derecho a la Vivienda y participación en manifesta-

ciones públicas, cuyos resultados se relacionan a continuación.
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Derecho laboral

De esta categoría, se desprendieron las subcategorías: lenguaje despectivo, elimina-

ción en procesos de selección, autoexclusión de espacios laborales, aplazamiento de la cons-

trucción de género, autoempleo forzado y éxito autoforzado. Dicho entramado lo constitu-

yeron las siguientes preguntas: ¿Ha sufrido vulneraciones en escenarios laborales a causa 

de su orientación sexual e identidad de género? y ¿Las personas en configuración diversa se 

encuentran en ventaja o desventaja ante la oferta laboral? Las respuestas a las preguntas se ar-

ticularon con los relatos de las personas LGBTI con OSIGD que se presentan a continuación.

El lenguaje es una habilidad inherente a los seres humanos, usada para comunicar 

y expresar sentimientos, emociones e ideas. En el caso de la población sexo/género diversa, 

el lenguaje se convierte en un instrumento fundamental con el cual son etiquetados, 

discriminados, agredidos y posteriormente aislados. Estas dinámicas relacionales han sido 

heredadas de una sociedad patriarcal y exclusivamente heteronormativa.

Respecto al lenguaje despectivo, Pérez et al., (2013), plantearon que: 

Los hombres gays que trabajan en instituciones educativas como escuelas, colegios e 

incluso universidades, tienen que afrontar una tensión constante entre el derecho al 

trabajo y una serie de imaginarios sociales que, a manera de prejuicio sexual, ven en 

un educador gay a una persona que moralmente no está en capacidad de orientar un 

proyecto de vida en sus estudiantes. (p. 90)

Dicha afirmación puede apreciarse en los siguientes relatos de dos entrevistados:

... me ha tocado sufrir actos discriminatorios en la universidad, en trabajo social hay 

muchísima homofobia, muchísima misoginia, para ser una carrera social donde los 

docentes hacían chistes sobre los homosexuales, machorras las trans, hay mucha 
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libertad ante la sexualidad, pero por parte de los profesores está ese conflicto, esa 

discriminación (comunicación personal, entrevistado 002) 

... no falta la etiqueta entonces empiezan por ejemplo con la burla, la recocha, 

los chismes con ese tipo de cosas que a la vez hace parte de la discriminación 

(comunicación personal, entrevistado 004).

Esto ha llevado a imaginarios sociales erróneos sobre las personas de la comunidad 

LGBT, donde se piensa a los gays como maricas pervertidos y tontos, a las lesbianas como 

machorras, y a las personas trans como peligrosas. Es así, como en el discurso cotidiano, 

se instalaron estas ideas que se legitiman y reproducen a diario, dando como resultado, 

ambientes laborales en los cuales no se reconocen las potencialidades del otro, sino que se 

minimizan y cosifican.

En cuanto a la eliminación en procesos de selección, en la investigación se encontró 

que, las mujeres trans y lesbianas, son las principales excluidas en dichos procesos, donde 

prima la estética sobre la trayectoria académica y laboral. Estas son las principales razones 

por las que terminan desempeñando trabajos informales históricamente construidos (como 

la peluquería, prostitución, ventas informales) evitando pasar por este tipo de exigencias. 

Estos son los testimonios al respecto:

... yo trabajaba en una empresa de ventas, fui a la entrevista y el señor que me 

entrevistaba me dijo que para el perfil no aplicaban personas con mi orientación 

sexual, directamente me lo dijo, yo le dije: ¿Usted sabe que eso es discriminación? Ahh 

que lo sentía, que esto no era una cláusula que él haya puesto, sino que la empresa no 

permitía contratar personas o población LGTBI, ahí me sentí yo bastante vulnerado, 

hasta sentí una burla porque merecía un trabajo laboral. (comunicación personal, 

entrevistado 003)
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... en mi municipio y la población que lidero en mi municipio, mucho de las mujeres 

lesbianas me han contado como existe esa desventaja laboral o ser como todos, no las 

contratan, a no más las ven les dicen, esto no es para usted, es una desventaja total y 

para toda la población trans y lesbianas. (comunicación personal, entrevistado 009) 

... los roles de siempre, que siempre nos etiqueten como peluqueros, estilistas, sino 

que también podemos ejercer cualquier tipo de labor profesional o en la oficina, 

somos personas común y corriente, soñadoras y que le aportamos a la sociedad que 

simplemente tenemos una orientación sexual e identificación de género digamos no 

heteronormativa. (comunicación personal, entrevistado 010)

Sin embargo, retomando a Pérez et al., (2013), “la exclusión laboral no es solo un 

asunto de homofobia o lesbofobia, sino de estereotipos de género, imponiendo así, medidas, 

tallas, vestimenta, maquillaje y feminidad, convirtiéndose en una norma social en la cual se 

debe encajar” (p. 68).

En esta investigación se entiende por autoexclusión parafraseando a Del Valle (2002 

citado por Pérez et al., 2013, p. 65), la renuncia, por parte de las personas sexo-género diver-

sas, a espacios laborales por la creencia de que no se cuenta con las habilidades suficientes 

para ejercer los cargos, esto como consecuencia de los estigmas y presiones sociales, que 

terminan haciendo que estas personas se los crean y por tanto se autoexcluyen. Respecto a la 

autoexclusión de espacios laborales, se tienen los siguientes testimonios:

... se dio cuenta de mi caso e inmediatamente quiso renunciar, entonces se comunicó 

conmigo porque él también es gay, me pregunto sobre mi caso y le dije que sí, que 

efectivamente eso había pasado, me dijo que si podía utilizar mi nombre y número 

de cedula presentando el caso del porque renunciaba. (comunicación personal, 

entrevistado 04)
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... el renuncio, yo lo contacte a los días y le pregunte que, si me podía dar su carta de 

renuncia con lo que él había comentado sobre mi caso su carta de renuncia, pero me 

dijo que él no quería saber nada de la institución, que él tenía otros planes ahora, que 

no quería saber nada del caso. (comunicación personal, entrevistado 011)

...No están preparadas para otras actividades por lo mismo porque nadie les brinda 

como un apoyo, porque creen que no son capaz, creen que son personas brutas, 

ignorantes. (comunicación personal, entrevistado 012)

La siguiente subcategoría corresponde al aplazamiento en la construcción de género, 

pareciera ser la única posibilidad que las mujeres y hombres trans identifican para lograr me-

tas educativas y laborales. Este es el testimonio al respecto:

... hay mujeres transgénero que se tienen que dedicar ya sea a la prostitución al 

servicio sexual o ya sea a la peluquería, estilismo y a todas estas vainas que hay 

otras mujeres que no nos gusta eso y que también queremos acceder a la educación. 

(comunicación personal, entrevistado 007)

Esta situación se presenta cuando las personas trans se ven obligadas a aplazar su 

construcción de género para poder acceder espacios laborales y educativos; por ejemplo, 

deciden mostrarse primero como gays o lesbianas, que es algo que está medianamente más 

aceptado socialmente, para así ganar una aceptación, respeto y reconocimiento, para poste-

riormente, una vez logrado esto, poder hacer su transición y transformación de identidad.

Seguidamente, según Pérez et al., (2013) se llama autoempleo forzado para la pobla-

ción LGBTI: 

La forma como estas personas se integran al mercado laboral en ciertos sectores que 

consideran adecuados, no tanto por la formación académica que tengan o sus expec-
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tativas de negocio, sino porque es en esos espacios laborales donde pueden recono-

cerse y medianamente se les respeta su orientación sexual o identidad de género. (p. 

81)

Respecto a esta subcategoría, se tienen los siguientes testimonios:

... hay un choque porque tengo tatuajes y me veo pues, masculino, pues mi esencia 

es mucho más delicada y siempre he sido muy abierto con mi orientación sexual, he 

sufrido muchísimo, muchísimo rechazo. (comunicación personal, entrevistado 007) 

...micro discriminaciones que a la larga terminan siendo un cúmulo de discriminación 

grande, entonces, como, por ejemplo: no, que vístase así, de otra manera, que haga 

esto, que no hable así, entonces eso, en un ambiente laboral es también complejo, 

no solamente con los jefes sino también con los compañeros entonces en ese 

ambiente laboral llega uno pues en condición también de trabajador menor de 

edad y se encuentra también con unas cosas complicadas y ahí aumenta el grado de 

discriminación. (comunicación personal, entrevistado 002) 

... nosotros vemos que no es solamente que las oportunidades y que la sociedad, sino 

que es como todo un sistema ¿cierto? etiqueta y encasilla para mantener el dominio, 

entonces como a las personas LGTB aún en el ámbito laboral están relegadas los 

hombres gais a trabajos más femeninos, las mujeres trans al trabajo sexual o sino a 

la peluquería, las mujeres lesbianas a trabajos más fuertes, entonces como la misma 

sociedad nos determina, es supremamente importante para nosotros empezar a 

romper esos moldes. (comunicación personal, entrevistado 013) 

... me encontraba me tocó acceder y adaptarme a esas condiciones como cual tienes 

que agarrarte el pelo, tienes que hablar de manera masculina y algo muy contrario a 

mi identidad no solamente para que la clientela no dejara de ir al negocio solamente 

porque había una chica transgénero, si, entonces me parece algo super grave en ese 
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entonces hasta ahora no he vuelto a tener una oportunidad o encuentro de esos porque 

ya no soy la misma “Nía” de hace 5 o 4 años. (comunicación personal, entrevistado 

007) 

... la bella profesión de la belleza de la peluquería donde incluso nuestras pares 

compañeras trans que han sido esa cara visible de la población de la misma 

comunidad LGTBI han mostrado esa resistencia frente a la lucha de los derechos 

de nuestra población, por decirlo de algún modo han sido las principales mártires, 

(comunicación personal, entrevistado 010)

Es la conquista de espacios a merced de los intereses hegemónicos de poder, que vin-

culan a esta población con estereotipos y estéticas impuestas desde su corporeidad y lugar de 

procedencia, dejando de lado los sueños que en algún momento construyeron y asumieron 

en una sociedad aparentemente libre de juicios y condenas a la diversidad.

Y finalmente, la subcategoría éxito auto-forzado, parafraseando a Pérez et al., (2013), 

demuestra la encrucijada que se impone al pertenecer a la población sexo-genero diversa, 

convirtiendo el empleo en un privilegio para quienes no se sitúan en lo estrictamente normal 

y por ende se potencia, desde allí, la lucha por la perdurabilidad en un puesto de trabajo que 

silencia a los cuerpos desde su modificación superficial y la competencia constante por acapa-

rar los múltiples oficios que pongan a la sombra su orientación diversa y demuestre la razón 

para conservar tan exótica mercancía. Respecto a este componente, se tienen los siguientes 

testimonios:

... y eso que en el ámbito laboral no y eso que he tenido jefes que siempre han estado 

prestos a escucharme a hacerme respetar y pues a defender también quien soy. 

(comunicación personal, entrevistado 004) 

...siento yo que hay un tema complejo y hablo yo por Colombia en cuanto al LGTBI 
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y es que existe una clara de conciencia de clase en la población LGTB, por lo mismo 

la  educación, el acceso laboral, siempre se nos ha estado negando no solamente por 

la condición económica en la que nacimos sino por transgredir la hegemonía de la 

sociedad cierto, por eso es que vemos que las puertas se cierran independientemente 

de que seas una persona lesbiana, gay cierto. (comunicación personal, entrevistado 

009)

... muchas personas tenemos que trabajar para pagar nuestras universidades y aparte 

de eso tener que trabajar en muy poco índice de oportunidades laborales, como bien 

dije antes, si tú hablas con una persona del común y le preguntas por oportunidades 

laborales en una persona transgénero te van a responder de inmediato trabajo sexual 

o servicio sexual como es actualmente, peluquerías o modelaje. (comunicación 

personal, entrevistado 001).

Derecho a la educación

Al indagar en este campo, las subcategorías que caracterizan esta categoría son: oferta 

académica, deserción escolar y bullying homofóbico. Dicho entramado lo constituyeron las 

siguientes preguntas: ¿A que barreras de acceso están expuestas las personas ante en el sector 

educativo a causa de su orientación sexual e identidad de género?, ¿Qué experiencia signifi-

cativa (positiva o negativa) obtuviste a nivel personal en su proceso educativo? Las respuestas 

a las preguntas se articularon con los testimonios de las personas LGBTI con OSIGD que se 

presentan a continuación.

Con relación a la oferta académica, parafraseando a Pérez et al., (2013)

para poder tener mejores condiciones de vida, acceso a la educación, a un trabajo 

profesional, entre otros derechos, muchas personas trans... optan por aplazar su cons-

trucción de género, lo ocultan. Para ello viven como hombres que pasan ante la socie-
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dad como gay femeninos, una estrategia que les permite acceder a la educación y a un 

trabajo profesional. (p. 144)

Respecto a este componente, se tienen los siguientes testimonios:

... en una total desventaja obviamente, exactamente por el estudio ósea porque no 

tenemos como tal la posibilidad o el acceso al estudio por nuestra condición de 

transgénero o transexuales, hablando pues en persona propia. (comunicación 

personal, entrevistado 003)

... hay mujeres transgénero que se tienen que dedicar ya sea a la prostitución al servicio 

sexual o ya sea a la peluquería, estilismo y a todas estas vainas que hay otras mujeres 

que no nos gusta eso y que también queremos acceder a la educación. (comunicación 

personal, entrevistado 010) 

... voy a hablar desde el punto de vista de población diversa campesina y víctima, yo 

pienso que si hay una gran cantidad de dificultades y más cuando hablamos de la 

zona campesina por el mismo olvido del estado y de los entes que les corresponde la 

educación y todo esto, porque la verdad no hay un apoyo, no hay un esfuerzo ni para 

la universidad, ni para técnicos, absolutamente para nada en los municipios, o sea, 

como tal los municipios. (comunicación personal, entrevistado 001)

No existe oferta académica en educación básica ni superior, así como de carencia 

de programas de formación educativa básica y superior y de proyectos productivos. En 

relación con la deserción escolar el MEN (2020) planteó que “La deserción es la interrupción 

o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que, aunque le ocurre al 

niño tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el sistema 

educativo” (p. 24). Al respecto, se tiene el siguiente testimonio:
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... Quería opinar que se ve una gran discriminación y en este pueblo hay mucha 

comunidad LGTBI y no solo yo, acá hay unas chicas trans que les ha tocado durísimo 

y les ha tocado salirse de los colegios porque acá en Pijao hay discriminación 

impresionante... Yo en la educación lo que le tengo que decir, yo me salí de estudiar 

y solo puede estudiar la primaria porque en el colegio en que estudiaba, siempre he 

vivido acá en Pijao, en el colegio en que estudiaba era de monjas pero era mixto y 

cuando estaba en 6° me empezaron a hacer mucho bullying porque era travesti, me 

gustaba vestirme de mujer entonces me empezaron a hacer mucha discriminación 

más que llevaba discriminación de mi casa, mi papá era muy machista, entonces 

preferí mejor salirme de estudiar porque siempre me rechazaban como era, tanto los 

profesores, los compañeros no tanto, pero si los profesores, entonces le cogí pereza al 

estudio y me salí, solo hice la primaria y me salí de estudiar. (comunicación personal, 

entrevistado 013)

Y en cuanto al bullying homofóbico, Platero y Gómez (2007, citado por Salinas, Sf) 

plantearon que: 

Con los términos ‘acoso escolar homofóbico’ o ‘bullying homofóbico’, nos referimos 

a aquellos comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone 

y/o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y 

agresiones por parte de sus iguales, una o varias personas que están en su entorno 

más próximo, en una relación desigual de poder, donde los agresores o “bullies” se 

sirven de la homofobia, el sexismo, y los valores asociados al heterosexismo. La vic-

tima será... descalificada y deshumanizada, y en general, no podrá... salir por sí sola 

de esta situación, en la que se incluye tanto a jóvenes gays, lesbianas, transexuales y 

bisexuales, pero también a cualquier persona que sea percibida o representada fuera 

de los patrones de genero más normativos. (p. 15)
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Respecto a estas subcategorías, se tienen los siguientes testimonios:

... en Salento, en la escuela de primaria hay una profesora que en un momento 

determinado le hacía malos comentarios y maltrato a un niño venezolano que 

estudiaba allí le hacía lo que hoy en día llamamos el famoso bullying, tanto que los 

compañeros empezaron a defender a su pequeño compañero, profe usted porque lo 

trata así, en ese momento no pertenecía a la mesa pero lo escuche cuando llegue, 

entonces es muy importante también tener en cuenta la educación a los profesores 

porque son ellos los que hacen (no todos) que haya una discriminación hacia los 

niños que no sepan cómo enfrentar un niño que es muy amanerado o una niña que 

también lo es. (comunicación personal, entrevistado 011) 

... en la escuela nunca tuve trato de discriminación siempre fue bien, ya después 

de profesional si ya como se tiene contacto con tanta gente, entonces ya es donde 

empiezan a aparecer las burlas, el bullying y todo eso, en la formación no, en la 

formación me fue bien. (comunicación personal, entrevistado 014)

La deserción escolar afecta a la población sexo-género diversa, al ser víctimas de 

bullying y discriminación tanto por directivos como por profesores y estudiantes.

Derecho a la salud

Al indagar en este campo, las subcategorías que caracterizan esta categoría son: de-

rechos sexuales y reproductivos, la indiferencia del sector salud frente a la construcción de 

identidad de género, discriminación y atención de salud frente a prácticas erótico afectivas 

diversas. Dicho entramado lo constituyeron las siguientes preguntas: ¿Existe en el sistema de 

salud atención integral con igualdad en derechos a personas OSIGD? Determine que falen-

cias o fortalezas encuentra para personas OSIGD en el sistema de salud colombiano. Las res-
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puestas a las preguntas se articularon con los testimonios de las personas LGBTI con OSIGD 

que se presentan a continuación.

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, El Ministerio de Salud y 

Protección Social considera la sexualidad como una dimensión prioritaria en el curso 

de la vida de las personas. Se espera que su ejercicio se enmarque en la práctica de los 

Derechos Humanos y la garantía de los derechos Sexuales y Reproductivos. 

...considero que a pesar que gozamos de los mismos derechos y prácticamente el 

mismo plan de beneficio, a excepción de algunas cosas que lastimosamente si nos toca 

pelear porque están dentro del POS para las personas hetero por ejemplo, pero para 

nosotros no está dentro del POS, entonces nos toca empezar a pelear. (comunicación 

personal, entrevistado 015)

 ...Lo que quería opinar es que el sistema de salud es un desastre, soy del municipio 

de Pijao, soy paciente VIH, hace varios años tomo retrovirales... me han cambiado el 

tratamiento como les ha dado la gana, cuando quieren me dan los medicamentos, las 

doctoras han tenido una homofobia contra mí, la cogieron contra mí las doctoras que 

atienden en la EPS donde lo atienden a uno y eso se me ha dado muy duro, porque a 

mí me ha dado muy duro aceptar. (comunicación personal, entrevistado 013)

El sistema de salud precario, carente de profesionales especializados para hacer acom-

pañamiento en procesos de feminización o masculinización de las personas trans que ga-

ranticen la integridad humana. Además, no existen derechos reproductivos para personas 

transgénero y quienes añoran una familia se les niega el derecho. Riesgo a contraer ITS y ETS 

por falta de programas en prevención y protección que lleguen a todos los lugares de homo-

socialización.
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Con relación a la indiferencia del sector salud frente a la construcción de identidad de 

género, se encontró que las personas trans son quienes de manera significativa tienen que 

afrontar el aplazamiento de construcción de género por la estigmatización del personal de la 

salud y la “tramitología” ante diversas instancias para lograr un tratamiento clínico. Dichos 

testimonios lo revelan:

...yo acabo de pasar un proceso de una cirugía de mamas y obviamente lo logré bajo 

tutela, derechos de petición, bueno, una cantidad de dificultades con la EPS como 

tal y yo pienso que ese problema no solo lo paso yo, lo pasan la mayoría de personas 

transgénero o transexuales que en su momento quieren su cirugía y hacer sus 

procesos de feminización pero nos pone una cantidad de obstáculos, impresionante 

de psiquiatría y de psicología. (comunicación personal, entrevistado 001) 

...diariamente uno pelea con eso, eso se sigue viendo y es una pelea de todos constante, 

la ves pasada fui a ver si inicio mi proceso de transición y la muchacha no sabía para 

donde pegar, entonces le digo yo que pasaba que le acababa de decir eso, es que la 

verdad no sé qué responderle, tengo que llamar al grupo social del hospital para que 

la orientaran a ella y poderme dar una información. Ella se comunicó por allá y luego 

ya me llamaron y me dijeron que sí, que podía iniciarlo pero que tenía que pasar por 

varias cosas. (comunicación personal, entrevistado 014)

Esta indiferencia da paso agigantado a la oferta de “mercado negro” donde se con-

siguen anabólicos, testosteronas, progesteronas, biogeles, biopolímeros sin registro Invima 

para realizar procedimientos invasivos que transformen el cuerpo, de igual manera el con-

sumo indiscriminado de fármacos y hormonas que utilizan las personas transgénero para 

revertir los caracteres sexuales secundarias y sin ninguna supervisión médica, genera daños y 

efectos a mediano plazo en los tejidos musculares y el sistema endocrino.
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En cuanto a la subcategoría Discriminación, “está definida como la distinción, exclu-

sión y restricción que tenga por objeto o por resultado, anular y menoscabar el reconocimien-

to, goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad” (Defensoría del Pueblo, 2019, 

p. 4). La discriminación contra cualquier persona, y específicamente contra las personas que 

hacen parte de los sectores sociales LGBTI y personas con OSIGD, se origina en las inte-

racciones sociales que pueden estar atravesadas por prejuicios y estereotipos que establecen 

características de personas y grupos y frente a cómo deben actuar y desenvolverse en la so-

ciedad. En muchas ocasiones estos prejuicios se traducen en tratos desiguales y en rechazos 

que pueden llegar a involucrar violencia, y que llegan a limitar el ejercicio de los derechos 

por parte de quien es discriminado (BID, 2020) (Defensoría del pueblo, 2020). En el caso de 

las discriminaciones contra la población LGBTI por integrantes del sector de la salud, en la 

investigación se captaron los siguientes relatos:

... por ejemplo con personal asistencial y médico vuelvo y lo repito o en la salud en su 

forma de hablar, pueden hacer expresiones de desagrado y dificultades que van en el 

contacto físico porque nos van a ver como desagradables, uy que es eso que viene, o 

miren el o la que viene, es hombre y se cree mujer o es mujer y se cree hombre todo 

ese tipo de cosas. (comunicación personal, entrevistado 016) 

... usted es persona LGBTI y lo miran de una manera y le ponen todas las barreras para 

atenderlo y lo demoran en caso de ser hospitalizado en la sesión de urgencia, cuando 

es por consulta externa se le demora la atención, pero no hay tanta barrera, es algo 

preocupante y más que todo con las personas que vienen de las veredas de algunos de 

los municipios. (comunicación personal, entrevistado 012) 

... cuando tenemos una cita con un especialista para hormonas o para un cambio 

físicamente, también hay mucho pero siempre toca una demanda, siempre toca algo 

fuerte para poder ganar como las acciones como, las cosas que realmente necesitamos, 
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todo toca por tutela no hay una inclusión permanente y si debería haberla en la salud. 

(comunicación personal, entrevistado 008) 

... que somos VIH, que somos ITS porque nos asocian como si fuéramos una 

enfermedad, yo por eso nunca he estado de acuerdo con que en ciertas partes se haga 

entrega de condones y otro tipo de cosas porque de una vez nos están asociando con 

eso. (comunicación personal, entrevistado 004)

Por último, la subcategoría Atención de salud frente a prácticas erótico afectivas 

diversas, las personas entrevistadas manifestaron que:

...Pregunte en la mañana que, si podía donar sangre, pero en la tarde vine y cuando 

llegue hice la encuesta que tenemos que hacer y le entregue a la doctora que estaba 

allí, hay una pregunta donde dice ¿has tenido sexo con una persona de tu mismo 

género en 24 horas? dije que no, lo normal porque quería donar sangre, porque se lo 

importante que es. Cuando la doctora me dice: pero bueno, como es posible que tú 

digas esto si tú tienes pareja mujer, entonces quede como desarmada porque no me lo 

esperaba y me dijo que no podía donar sangre por esta situación, en ese entonces no 

tenía tanto bagaje que tengo ahora con el tema de los derechos, la inclusión de todos, 

porque que tenga pareja mujer no quiere decir que no pueda estar en la sociedad, 

como es un tema que venimos hablando ya hace mucho tiempo. (comunicación 

personal, entrevistado 004) 

... voy a hablar como hombre gay sobre mi experiencia primero, en el tema de la salud, 

siempre he sido vulnerado siento que desde el momento en que tú te sientas, médico 

sea hombre o mujer duda de tu orientación sexual, lo primero que te dicen o hacen la 

pregunta ¿Cual es tú orientación sexual? si has tenido sexo con hombres en el último 

tiempo y yo he tenido mucha sintomatología diferente a la del VIH y siempre, siempre, 
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siempre me mandan una prueba del VIH, cuando voy por algún malestar, por alguna 

cosa y saben que soy un hombre homosexual siempre me mandan la prueba del VIH, 

duré muchísimo tiempo con un problema del cólon en la universidad. (comunicación 

personal, entrevistado 003)

En resumen, hay ausencia de programas en salud sexual que contemplen rutas de 

cuidado y protección frente a prácticas erótico-afectivas con ambos sexos.

Derecho a la vivienda

Al indagar en este campo, las subcategorías que conforman esta categoría fueron: 

vivienda digna y planes de vivienda. Dicho entramado lo constituyeron las siguientes preguntas: 

¿Para usted que es una vivienda en condiciones dignas?, ¿Conoce planes de vivienda para 

personas OSIGD? Las respuestas a las preguntas se articularon con los testimonios de las 

personas LGBTI con OSIGD que se presentan a continuación.

Con relación a la subcategoría vivienda digna, la población LGBTI con OSIGD, 

manifestó:

... vivienda digna, es que al menos tenga pisos, esté pintada, que no cause problemas 

de respiración por las humedades, los hongos, todo eso, para mí eso es vivienda digna 

y no conozco proyectos así para LGTBI. (comunicación personal, entrevistado 007) 

... es una vivienda que tiene los servicios públicos básicos, agua, luz y mínimo, mínimo 

un alcantarillado que esté bien estructurada bien, que el baño quede lejos o retirado 

de la cocina, que por lo menos nos sea de piso de tierra porque está demostrado que 

se prolifera más las bacterias y microorganismos por el tema de salubridad y más allá 

de que sea bonita o no que proteja de la intemperie que tenga un buen techo, que no 

tenga goteras. (comunicación personal, entrevistado 003)
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En cuanto a planes de vivienda para personas LGBTI con OSIGD, los entrevistados 

mencionaron:

... 50 Años y es la hora que no se dé un plan de vivienda para personas LGTBI jamás 

he escuchado, jamás me han escrito, no tengo la más mínima idea que es un plan de 

vivienda para personas diversas. (comunicación personal, entrevistado 008) 

... nunca he conocido plan para personas LGTBI, creo que, si todavía nos cuesta lograr 

muchas cosas, imagínate lograr más allá de la educación y de la salud ahora la vivienda 

que acá en Colombia es como tan rígido y como tan cerrados en todas esas cosas y las 

personas que realmente la necesitan no la tienen o no les dan la oportunidad de acceder 

a esas cosas ahora imagínate nosotros que somos tan vulnerables. (comunicación 

personal, entrevistado 010)

... Aquí en Salento un compañero quiso tener un plan de vivienda, entonces hizo toda 

la documentación y todo lo pertinente, pero cuando miraron sus documentos, le 

dijeron que no, simple y llanamente porque era de nuestra población, pero ahora con 

la administración pasada. (comunicación personal, entrevistado 011)

Participación de las personas LGTBI ON OSIGD en las manifestaciones públicas del de-

partamento del Quindío

En este apartado se asocia la pregunta 33 de la encuesta relacionada con el tipo de 

practica de resistencia y las recomendaciones de los y las líderes y lideresas de la población 

LGBTI con OSIGD, respecto a su participación en las manifestaciones públicas. Con rela-

ción a lo primero, se destacó en cuanto al tipo de practica de resistencia, el 16 % participa en 

campañas, el 16 % no participa, el 13 % en manifiestos, el 10 % en mesas de Caso, el 6 % en el 

consejo consultivo departamental, el 5 % en movilizaciones, el 13 % no contestó a la pregunta 

y el 4 % otros sin especificar (Tabla 5).
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Tabla 5

Tipo Practica Resistencia

Tipo practica Resistencia Frecuencia %
Manifiestos 19 13
Campañas 23 16
Movilizaciones 7 5
Mesas caso 14 10
Consejo consultivo 9 6
Otro 6 4
Ninguno o no 23 16
No contesta 19 13

Nota: Elaboración propia

Respecto al componente cualitativo, en la investigación, la manifestación pública de 

la identidad gay está ligada a la participación de la población LGBTI con OSIGD en movi-

mientos sociales (ciudadanía), según Balbuena (2014) “cuando los sujetos hacen parte de una 

organización colectiva con fines políticos, como un acto liberador de “expresar públicamente 

su identidad y su sexualidad y luego, resocializarse” (p. 239). En este relato, dos entrevistados 

que ejercen el activismo en el colectivo LGBTI con OSIGD del departamento, manifestaron:

... a mí me tocó poner amor a mi lucha, a mi lucha transgénero, a mi lucha social y 

no me gustaba, yo tenía otras metas, otros planes de vida cuando era pequeña, yo 

quería ser una docente de inglés, ser una super empresaria, pero nada que ver con 

el tema social, pero por el contrario quiero ser una trabajadora social porque me 

tocó acoplarme a la situación en la que estaba viviendo... (comunicación personal, 

entrevistado 007)

... nuestros jóvenes nuestros sucesores que vienen detrás de nosotros en la población 

de diversidad sexual, ellos tienen sueños, metas tienen profesiones por cual deben 

132

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25483

Jhon Jaime De La Rosa Bobadilla
Nataly Camargo Marulanda 

Pedro Felipe Diaz Arenas

luchar, y nosotros somos los garantes de esos derechos de ellos, así nosotros no lo 

vayamos a ver realizados pero ellos van a disfrutar de lo que nosotros como mesa 

hemos sembrado, rompiendo estigmas llevando discriminación, cargando insultos, 

persecuciones y de eso usted y yo hemos sido testigo y ahora abanderados en Armenia 

con un gran equipo de líderes de derechos humanos y activistas del departamento. 

(comunicación personal, entrevistado 001)

La necesidad de orientar a otros jóvenes, es decir “reconocer todos sus potenciales y 

capacidades para ayudar a otros precisamente en ese proceso de reconocimiento y acepta-

ción”, es una proclamación de que la homosexualidad se ha vuelto pública (Weeks, 1993) y 

que lo gay, es un “estado de conciencia” en el que es posible reconocerse públicamente como 

homosexual, reivindicarse, organizarse e interpelar las instituciones heterosexuales, lo que 

supone una evolución perfecta, un desenvolvimiento personal rectilíneo y una clara cons-

ciencia de identidad grupal (Balbuena, 2014).

Discusión 

Características demográficas y sociales de la población OSIGD

Este apartado dio cuenta de las características de la población LGBTI con OSIGD en 

el departamento el Quindío. Se concluye que un perfil sociodemográfico aproximado, indica 

que el mayor número de encuestados, son gays oriundos de los municipios de Pijao, Génova 

y Circasia, con escolaridad secundaria, algunos de ellos víctimas del conflicto urbano, de 

estado civil solteros, con afiliación al régimen de salud subsidiada, de ocupación indepen-

dientes, pertenecientes a familias nucleares y que participan en Organizaciones No Guber-

namentales que promueven los derechos humanos DD.HH. de la población que representan.
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Acceso a los servicios de empleo, educación, salud y vivienda

Establecer la relación entre las orientaciones sexuales, las identidades de género y las 

expresiones de género y las oportunidades de acceso al empleo, a pesar de ser una situación 

recurrente, no ha sido sistematizada lo que imposibilita la visibilización de esta problemática, 

en la que las personas no son contratadas por su expresión de género, orientación sexual y 

aspecto físico. Sin embargo, cabe anotar que Para Judith Butler (1993 citada por Pérez et al., 

2013, p. 66) la marginación de las personas LGBTI de ciertos escenarios sociales, en este caso 

del laboral, es producto de la exclusión social que se sustenta en el discurso hegemónico sobre 

la sexualidad circundante, y en la sexualidad reproducida socialmente y denominada por ella 

como matriz de heterosexualidad obligatoria.

Respecto al derecho a la educación, el Ministerio de Educación Nacional busca am-

pliar las posibilidades para que los niños, niñas, jóvenes y adultos tengan acceso a una edu-

cación con calidad, sobre todo, con programas de educación continuada con el fin de que los 

jóvenes trabajadores y adultos de las zonas rurales culminen su bachillerato. Sin embargo, 

la población LGBTI con OSIGD del departamento, requiere más apoyo para acceder a la 

educación formal como principal generadora de fuentes de empleo, que garantice su protec-

ción y su inclusión en la comunidad y mayor participación en entornos sociales, culturales y 

deportivos.

En cuanto a la salud, en el departamento del Quindío-Colombia, existe discriminación 

en hospitales por heteronormativas internas donde en algunos centros asistenciales exigen 

pruebas de VIH para poder prestar atención, ya sea por consulta externa o urgencias. Por 

ello, acudo a la afirmación: En Colombia aún tenemos muchas problemáticas asociadas a la 

sexualidad y a la reproducción, pero cada vez más el Estado, las instituciones y las políticas 

que se desarrollan tienen avances importantes en la comprensión de las diferentes miradas 
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de la sexualidad y sus abordajes. Esto se refleja en la incorporación de los enfoques de 

género, derechos y diferencial como aspectos esenciales para el logro de una salud sexual y 

reproductiva plena, segura, digna y responsable para todas las personas.

Y finalmente, en esta investigación, se concluye que existe discriminación por acceso 

a vivienda que se presenta en un trato diferente a personas bajo situaciones que generan 

rechazo, perjuicios o barreras en el acceso y ejercicio de derechos basado en un estigma social 

en el marco de planes de vivienda. 

Limitaciones e investigación futura

Sobre la participación de la población LGBTI con OSIGD en las manifestaciones 

públicas para la defensa de sus derechos en el departamento el Quindío, se destaca que 

la ciudadanía con diversidad sexual se ha venido construyendo a partir del activismo en 

organizaciones LGBTI del orden departamental (Consejo Consultivo) y local (Mesas de 

concertación), mediante la lucha por el reconocimiento de derechos en un marco político 

y legislativo que busca eliminar la violencia y prohíbe la discriminación basada en la 

orientación sexual/identidad de género en una cultura intolerante como la del Eje Cafetero, 

donde predominan modelos hegemónicos de socialización que obliga a la presencia de 

“homosexuales machistas” que discriminan a los “afeminados”, por comportarse como “loca”, 

“pasiva” o “maricón” y la exclusión en lugares de homosocialización nocturnos, como bares 

y discotecas.
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Resumen

Las revisiones de publicaciones en bases 
de datos como Scopus y WOS sobre el uso 
del podcast en ambientes de aprendiza-
je de secundaria muestra un déficit en el 
abordaje del tema, por lo que se encuen-
tra un terreno fértil para acercarse a este 
tema de investigación. Se examinó la lite-
ratura publicada entre 2018 y 2023, apli-
cando el método de mapeo sistemático de 
la literatura a una muestra de artículos de 
acceso abierto de las bases de datos Sco-
pus, Dialnet y Google Scholar. En el pro-
ceso de selección se han identificado siete 
trabajos que se enfocan en el uso educa-
tivo del podcast en educación secundaria 
y coinciden en su utilidad dentro de las 
prácticas educativas de maestros en insti-
tuciones escolares públicas y privadas. El 
trabajo ofrece una exploración sobre los 
intereses investigativos relacionados con 
el uso de podcast en educación secunda-
ria que ofrece a los investigadores, educa-
dores e instituciones una línea base para 
seguir explorando los aportes de la herra-
mienta al proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Educación, educación 
mediática, educación secundaria, mapeo 
sistemático de la literatura, podcast.

Abstract

Research on the use of podcasting in high 

school is scarce; previous reviews identify 

a need for more publications in databases 

such as Scopus and WOS. We reviewed 

the literature published between 2018 and 

2023, applying the systematic review me-

thod to a sample of open-access articles 

from Scopus, Dialnet, and Google Scholar 

databases. The selection process identified 

seven papers that focus on the educational 

use of podcasts in secondary education 

and agree on their effectiveness within the 

educational practices of teachers in public 

and private school institutions. The article 

offers an exploration of research interests 

related to the use of podcasts in secondary 

education that provides researchers, edu-

cators, and institutions a baseline to con-

tinue exploring the contributions of this 

tool to learning. 

Keywords: Education, media education, 
secondary education systematic review, 
podcast.
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Introducción 

La forma en que los jóvenes aprenden ha experimentado un cambio significativo 

en los últimos años. Serres (2016) plantea que “el mundo cambió” y los jóvenes encuentran 

múltiples espacios de aprendizaje en su vida cotidiana, más allá de los entornos educativos 

tradicionales. El conocimiento ahora está al alcance de su bolsillo con tan solo un “clic” y se 

encuentra expresado en diferentes plataformas y lenguajes (Martínez et al., 2020; Sánchez & 

Martín, 2021). A través de su interacción con el mundo físico y virtual, los jóvenes construyen 

sus identidades y reconfiguran los espacios culturales en los que se desenvuelven (Barbero, 

2017; Pérez et al., 2018). Sin embargo, a pesar de estas formas tecnificadas de habitar un te-

rritorio, la integración completa con la escuela y los entornos educativos formales no ha sido 

posible (Fernández, 2016; Orozco et al., 2020).

Los jóvenes que se encuentran en el contexto de la educación secundaria son parte del 

grupo de “pulgarcitos” como los denomina Serres (2016) que navegando por internet pueden 

aprender con contenidos transmediales, expandidos, videojuegos y realidad aumentada sin 

necesidad de la presencia del profesor, los horarios escolares, ni los contenidos curriculares 

predeterminados (Scolari, 2016; Scolari et al., 2019). Una de las plataformas que ha empeza-

do a usarse entre los jóvenes como medio de entretención, pero también como forma de con-

sumo de contenidos sonoros para aprender sobre algún tema, es el podcast (Moore, 2022). 

Este formato ha sido adoptado por la escuela como una herramienta didáctica que facilita la 

aproximación a los estudiantes jóvenes.

El podcasting comenzó su desarrollo a principios de la década de 2000, con el término 

podcast acuñado en febrero de 2004 por Ben Hammersley en un artículo para The Guardian 

(Bonini, 2015). Un podcast es un paquete digital de audio que generalmente forma parte de 

una serie, se publica a intervalos regulares y se descarga automáticamente en dispositivos 

multimedia personales a través de los canales de Sindicación Realmente Simple (RSS).
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Según un estudio realizado por Barrios (2021) el consumo de podcasts en Estados 

Unidos se ha venido incrementando en los últimos años; sin embargo, en algunos países de 

Latinoamérica, aún no son una alternativa importante para los jóvenes, a pesar de que oca-

sionalmente acceden a programas de radio que se emiten en horarios escolares y no pueden 

escuchar en vivo debido a sus actividades educativas. Este estudio cualitativo revela que el 

podcast encontrará espacio en la agenda mediática de los jóvenes cuando ofrezca temas que 

no se aborden tanto en los medios de comunicación, como crónicas o historias fantásticas en 

formato de video (Conde & Santamaría, 2009). Las narrativas transmedia son fundamentales 

para captar la atención del público joven, y los oyentes-usuarios buscan audios que despier-

ten su interés, que los motiven a la lectura y que se complementen con videos que profundi-

cen en el desarrollo de los hechos (García & Aparici, 2020; Luna & Falcón, 2023). 

Debido al creciente interés de los jóvenes por este formato, el uso del podcast se ha 

empezado a integrar en las prácticas educativas como una herramienta educativa, especial-

mente en entornos de educación superior, como señalan (Celaya et al., 2020). En el ámbito de 

la educación secundaria, las experiencias documentadas se encuentran, sobre todo, en ma-

nuscritos como tesis de maestría y doctorado y dan cuenta de un interés creciente por analizar 

el impacto del uso del podcast en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Estas experiencias se enmarcan en el interés por incluir el uso de TIC o medios de 

comunicación en el proceso de enseñanza y en este sentido utilizan el podcast como un ob-

jeto educomunicativo (Aguaded, 2005; Aparici et al., 2010; Palenque, 2016). Es importante 

destacar que el uso creciente de herramientas mediáticas en los entornos educativos formales 

se debe tanto a los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19 como a las políticas 

de alfabetización digital o mediática impulsadas por organismos internacionales debido a los 

rápidos cambios tecnológicos (Law & Wong 2018; Martínez et al., 2021; Pérez & Varis, 2012).

De acuerdo con Drew (2017a) los podcasts se consideran, en general, herramientas 

de aprendizaje positivas que pueden tener el beneficio tangible de reunir a profesores y alum-
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nos, a menudo a larga distancia. Más que como herramientas para mejorar las calificaciones 

de los alumnos, los podcasts se ven como un medio para involucrar a los estudiantes de ma-

nera que puedan motivarse en el aprendizaje de contenidos y aumentar la relación entre el 

profesor y los estudiantes (Drew, 2017b).

La mayoría de los podcasts procedentes de instituciones educativas tienen una fun-

ción “sustitutiva” o “complementaria” para los estudiantes. Sin embargo, existe una tercera 

categoría, el “enfoque integrado”, que se caracteriza por actividades centradas en los estudian-

tes, como debates entre profesores y estudiantes y mesas redondas (Fernández et al., 2015). 

Además, Drew (2017c) señala que muchos podcasts académicos se limitan a una pedagogía 

de transmisión de conocimientos, pero también demostró cómo otros destacan por ser mul-

tiautores y dialógicos. 

Los podcasts creados por el profesor han sido diseñados para poner a disposición de 

los estudiantes las grabaciones de las clases; proporcionar un repaso de los contenidos antes 

de los exámenes; proporcionar información a los estudiantes; distribuir información admi-

nistrativa; difundir entrevistas con profesionales; y funcionar como lecciones únicas introdu-

ciendo nuevos contenidos en el curso. Estos usos se suelen dividir en tres categorías: podcasts 

“sustitutivos” (Seery, 2012, como se citó en Drew, 2017c) que implican grabaciones de con-

tenido en clase, los podcasts “complementarios” no esenciales, que proporcionan un repaso 

de los contenidos de la clase, y los podcasts “integrados”, que proporcionan un contenido 

único, como entrevistas a invitados, lecciones sólo en podcast y mesas redondas (Abdous et 

al., 2012).

Varios estudios (Abdous et al., 2012; Hew & Cheung, 2013) han encontrado que los 

podcast integrados son significativamente menos usados que los podcasts sustitutivos y su-

plementarios, lo que indica que el podcast tiende a no ser visto como “una nueva herramienta 
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que ofrece oportunidades para construir nuevos conocimientos” (Fernández et al., 2015) sino 

más bien como una adición al trabajo del curso existente.

Un aspecto interesante que propone Drew (2017c) es que algunos podcasts acadé-

micos invitan a los oyentes a prácticas específicas de la materia, como el amplio uso de la 

narración en muchos podcasts de historia y los paneles de discusión sobre contenidos relacio-

nados con la ciencia. También aclara que hay numerosos estudios sobre cómo los estudiantes 

se posicionan como receptores del contenido de los podcasts, pero pocos se centran en los 

podcasts generados por los estudiantes. 

El podcast se presenta como un espacio construido, social, tecnológica y discursiva-

mente, según lo planteado por Carson et al., (2021). En este contexto, los estudiantes compar-

ten narraciones e historias que se convierten en herramientas para desarrollar el pensamiento 

emocional (Estrada & Farias, 2021) y conceptual, así como la colaboración y la crítica en 

diversas temáticas.

Por otro lado, Baha & Ibrahim, (2022) destaca que el podcasting complementa de 

manera efectiva la experiencia en el aula debido a su flexibilidad y adaptabilidad a diferentes 

estilos de aprendizaje. Los instructores digitales tienen la capacidad de utilizar una variedad 

de herramientas tecnológicas que se ajustan tanto a usuarios novatos como expertos en tec-

nología (March, 2015). Esto permite ofrecer opciones personalizadas, como explorar herra-

mientas y recursos, asumir retos y tareas según el nivel e interés del alumno.

Según Solano & Vera (2010) el podcast ofrece numerosas posibilidades, ya que los 

medios sonoros generan continuidad narrativa, humanizan la relación usuario-máquina, 

captan la atención, motivan la participación, fomentan la interacción en la navegación y per-

miten enfatizar y personalizar la instrucción. Estas ventajas, combinadas con las característi-

cas tecnológicas del podcast, como el fácil acceso y la gratuidad, lo convierten en un recurso 

relevante para la enseñanza (Saborío, 2018).
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Método

El presente trabajo se enmarca en la metodología del Mapeo Sistemático de la Litera-

tura como una de las modalidades de revisión planteadas por Kitchenham & Charters (2007) 

dónde se aborda un tema como ejercicio previo a una revisión sistemática, puesto que se 

descubre que es probable que existan pocas publicaciones o que el tema sea muy amplio. 

Esta herramienta contribuye a identificar grupos de evidencia y desiertos de evidencia de 

cara al desarrollo de futuras revisiones de literatura y estudios primarios (Kitchenham et al., 

2010).

Preguntas de investigación

Para enfocar la estrategia de búsqueda se establecieron las siguientes preguntas de 

investigación, que de acuerdo con Velásquez (2015), son preguntas casuales o descriptivas de 

interés para la comunidad científica.

- R.Q. 1 ¿Qué investigaciones se han publicado sobre el uso podcast en entornos 

educativos de educación secundaria en las bases de datos Scopus, Dialnet y Google 

Scholar entre enero de 2018 y febrero de 2023?

- R.Q.2 ¿Qué tipo de usos se le da al podcast en ámbitos de educación secundaria?

Para contestar a las preguntas planteadas, se estableció una búsqueda limitada a artí-

culos de las bases de datos Scopus, Dialnet y Google Scholar. Se deciden estas bases de datos 

debido a que en indagación previa, se pudo establecer que existe un déficit de publicaciones 

orientadas hacia las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria en la producción 

científica con mayor impacto como las indexadas en Scopus y que hipotéticamente la razón 

podría ser que el perfil de muchos docentes de estas etapas es más práctico y no tanto de in-

vestigador (Celaya et al., 2020b).
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Cadenas de búsqueda boleanas

Las búsquedas fueron realizadas en febrero de 2023, las bases de datos en las que se 

realizó la búsqueda fueron Scopus, Dialnet y Google Schoolar y en ella se combinaron los si-

guientes términos: “podcast”, “podcasting”, “secondary education”,  “secondary school”, “edu-

cación secundaria”. Con estos términos se  obtuvieron como  resultados iniciales: siete artícu-

los en Scopus, diez en Dialnet y dos mil cuatrocientos cuatro en Google Scholar. La tabla 1, 

muestra las cadenas de búsqueda para cada base de datos.

Tabla 1 

Cadenas de búsqueda

Base de datos Términos de búsqueda Resultados totales
Scopus “podcast” OR “podcasting” AND “secondary educa-

tion” OR “secondary school” 

7

Dialnet “podcast”, “podcasting” “educación secundaria” “sec-

ondary school” “secondary education” 

10

Google Scholar “podcast”, “educación secundaria” “secondary 

school” “secondary education” 

2404

Nota: Elaboración propia

Criterios de exclusión

Para filtrar la muestra total se establecieron unos criterios de inclusión y exclusión, 

teniendo en cuenta en primera medida la necesidad de ampliar la búsqueda a publicaciones 

no indizadas en las corrientes principales de indexación (web of Science y Scopus) que se en-

cuentran en bases de datos como Dialnet y Google Schoolar. Esta decisión se tomó debido a 

que gran parte de los trabajos sobre el uso de podcast en ambientes educativos de secundaria 

podrían estar presentes en este tipo de bases de datos, de acuerdo con revisiones previas sobre 

el uso del podcast en escenarios educativos. 
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Tabla 2 

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión Criterios de exclusión
Artículos que estén en las bases de datos Scopus, Dial-

net y Google Shoolar

Artículos con las palabras clave “podcast” y “educación 

secundaria”

Publicaciones entre 2018 y 2022

Artículos científicos open acces

Todos los idiomas

Artículos de acceso cerrado

Investigaciones no relacionados con 

educación secundaria

Manuscritos sin conexión educativa

Tesis o capítulos de libro

Nota: Elaboración propia

Como se muestra en la tabla 2, se excluyeron los artículos que se encuentran publica-

dos en revistas cerradas o de pago, por la dificultad de acceder al texto completo. De acuerdo 

con García et al., (2017), la ciencia abierta desempeña un papel fundamental al facilitar el in-

tercambio de datos de investigación entre los investigadores, así como garantizar la reprodu-

cibilidad de los estudios, en este sentido los artículos de acceso abierto tienen mayor impacto 

científico medido en las citas bibliográficas. También, se decidió no limitar a la variable de 

idiomas y excluir tesis o capítulos de libro.

Después de aplicar los criterios de inclusión, la filtración arrojó 1 395  ítems, 7 en 

Scopus, 1 382 en Google Scholar, y, 10 en Dialnet. Luego se eliminaron los ítems duplicados, 

dando prioridad a la base de datos de Scopus y Dialnet y se descartaron 8 ítems duplicados de 

Google Scholar. Posteriormente, se leyeron los títulos y el resumen de cada uno de los artícu-
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los restantes y se rechazaron 1 363 artículos después de aplicar los criterios de exclusión. En la 

figura 1 se muestra el proceso de filtrado realizado para obtener la muestra final de 11 ítems. 

Figura 1

Diagrama con los pasos de filtrado de la muestra

 Nota: Elaboración propia

Resultados

Frente a la pregunta R.Q. 1 ¿Qué investigaciones se han publicado sobre el uso de po-

dcast en entornos educativos de educación secundaria en las bases de datos Scopus, Dialnet 

y Google Scholar entre enero de 2018 y junio de 2022? Después del proceso de filtrado se ob-

tuvo un total de 11 artículos relacionados con el uso del podcast en el ámbito de la educación 

secundaria, los cuales se muestran en la tabla 3.
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Tabla 3 

Muestra final de artículos sobre el uso del podcast en educación secundaria

Ref. Autor, título y revista
1 Ramos Ramos, P. (2021). Radio Marítim: conectar un instituto con su entorno 

próximo a través del aula de música. Revista de Educación de La Universidad de 

Granada, 27, 289–306. https://doi.org/10.30827/reugra.v27i0.164
2 Conde, M. J. G., González, H. P., & Gil, F. B. (2022). Didáctica del podcast en el 

programa PMAR. Una experiencia de aula en la Comunidad de Madrid. RIED. 

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 25(1). https://doi.org/10.5944/

RIED.25.1.30618
3 Gómez, F. V., & Palma, E. (2020). El podcast en el desarrollo de las habilidades 

orales en estudiantes de Inglés como lengua extranjera. Educere, 24(78), 237–251. 

Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7970326&in-

fo=resumen&idioma=ENG
4 Pérez Bartolomé, M. (2021). La radio como contenido didáctico en educación fí-

sica a través del programa +deportes +valores. Trances: Transmisión Del Cono-

cimiento Educativo y de La Salud, ISSN-e 1989-6247, Vol. 13, No. 4 (JUL-AGO), 

2021, Págs. 146-156, 13(4), 146–156. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/

servlet/articulo?codigo=8091466&info=resumen&idioma=ENG
5 Besser, E. D., Blackwell, L. E., & Saenz, M. (2021). Engaging Students Through 

Educational Podcasting: Three Stories of Implementation. Technology, Knowledge 

and Learning. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09503-8
6 Ortega I. (2019). Uso del podcast como recurso didáctico para la mejora de la com-

prensión auditiva del inglés como segunda lengua (L2). LFE: Revista de Lenguas 

Para Fines Específicos, ISSN 1133-1127, Vol. 25, No 2, 2019, Págs. 9-25, 25(2), 

9–25. https://doi.org/10.20420/rlfe.2019.283
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7 Escobar J. (2018). Integrating podcasts in the EFL classroom. A case study in 

1o E.S.O. Complutense Journal of English Studies, 26, 193–217. https://doi.

org/10.5209/CJES.58382
8 Glardino, M. (2020). Educación Secundaria en tiempos de pandemia: la voz de los 

estudiantes como recurso educativo. Educación y Vínculos. Revista de Estudios 

Interdisciplinarios En Educación, 2(6), 84–101.
9 Luna, F. S., & Falcón, V. (2023). Escritura creativa y podcasting en competencias comuni-

cativas  de estudiantes de secundaria, Ica 2022. Ciencia Latina Revista Científica Multidis-

ciplinar, 7(1), 2271–2287. https://doi.org/10.37811/CL_RCM.V7I1.4590
10 Macea, C. B. T. (2022). El podcast como estrategia educativa: una experiencia en escenario 

de pandemia. REVISTA DE INVESTIGACIÓN, 46(108), 96–118. https://doi.org/10.56219/

REVISTASDEINVESTIGACIN.V46I108.1168
11 Estrada, M. R. B., & Farias, L. (2021). Pódcast y educación moral: dar la palabra a los 

estudiantes. Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa, 1(2), 125–152. 

https://doi.org/10.51660/RIPIE.V1I2.45

Nota: Elaboración propia

Los trabajos en relación con el año de publicación (figura 2) muestran un incremento 

en el año 2021, en donde hay cuatro publicaciones, mientras que en el año 2020 y 2022, hay 

dos publicaciones por año y en el resto de los años una por año. Los datos de 2023 están con-

dicionados por la fecha de búsqueda, mayo de ese año, por lo que pueden tener variaciones.

Resulta llamativo cómo desciende el número total de ítems finales al añadir el filtro de 

solo artículos, la razón es que la mayor parte de la producción está representada en trabajos 

de grado de pregrado o maestría en los últimos cinco años. Igualmente, hay un descenso 

sustancial al aplicar el criterio de exclusión de “investigaciones no relacionadas con educa-

ción secundaria”, ya que el mayor número de artículos se enfoca en contextos educativos de 

educación superior en donde se ha concentrado el grueso de la investigación tal y como lo 

afirman Celaya et al., 2020, y, Carvalho et al., 2009.
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Al analizar la pertinencia de los artículos en relación con las preguntas planteadas 

para la revisión, fue necesario hacer un ejercicio de lectura de algunos apartes del cuerpo 

del texto, ya que la información que ofrecía el resumen no dejaba claro si la investigación se 

realizó en contextos educativos de secundaria.

Figura 2

Relación de publicaciones en función del año de publicación

 

Nota: Elaboración propia

De los once artículos encontrados en la revisión, el país más que tiene publicaciones 

es España con seis artículos, seguido de Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y EE. UU. con 

un artículo cada uno. Para identificar el lugar de procedencia, el criterio que se utilizó fue el 

lugar de procedencia de los autores.

Se identificó que la totalidad de los artículos son derivados de investigaciones con un 

enfoque práctico de la temática, es decir, evidencian el proceso de inserción de la herramienta 

en el entorno educativo, por esta razón, se agruparon según el uso que cada uno le confiere al 

podcast dentro de la práctica educativa (sustitutivo, complementario e integrado). 
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Figura 3

Lugares de publicación

Nota: Elaboración propia}

La tabla 4 muestra el tipo de uso que se le da al podcast en entornos educativos de 

secundaria según las características de las prácticas educativas que describen los artículos. De 

acuerdo con lo anterior, se encontró que diez de las experiencias publicadas se enfocaron en 

el uso integrado del podcast y uno se desarrolló desde el enfoque complementario.

Discusión 

El mapeo sistemático muestra una baja producción científica relacionada con el uso 

del podcast en escenarios educativos de secundaria, sin embargo, de acuerdo con los años 

de publicación, en el año 2021 es donde hay más producción. De acuerdo a la lectura de los 

textos, es posible que esta tendencia esté relacionada con el incremento del uso de nuevas 

tecnologías en los entornos educativos en el marco de la pandemia por COVID-19, como 

consecuencia del aislamiento social en el año 2020, ya que en este tiempo las instituciones 
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escolares se vieron obligadas a virtualizar la mayoría de las actividades de enseñanza-aprendi-

zaje, desarrollando ejercicios de clase que incluían el uso del podcast (Glardino, 2020; Macea, 

2022). La totalidad de las publicaciones hacen referencia a investigaciones de tipo práctico, 

que aplican métodos empíricos en su mayoría, desde el enfoque pedagógico del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP). 

Tabla 4

Investigaciones según su función educativa

Uso Título

Integrado

1. Radio Marítim: Conectar un instituto con su entorno próxi-
mo a través del aula de música
2. Didáctica del podcast en el programa PMAR. Una expe-
riencia de aula en la Comunidad de Madrid
3. El podcast en el desarrollo de las habilidades orales en es-
tudiantes de inglés como lengua extranjera 
4. La radio como contenido didáctico en educación física a 
través del programa +deportes +valores
5. Engaging Students Through Educational Podcasting: 
Three Stories of Implementation
6. Integrating podcasts in the EFL classroom. A case study in 
1o E.S.O. 
7. Escritura creativa y podcasting en competencias comunica-
tivas de estudiantes de secundaria, Ica 2022
8. Educación secundaria en tiempos de pandemia: la voz de 
los estudiantes como recurso educativo
9. Macea, C. B. T. (2022). El podcast como estrategia educa-
tiva: una experiencia en escenario de pandemia
10. Podcast y educación moral: Dar la palabra a los estudian-
tes

Complementario 11. Uso del podcast como recurso didáctico para la mejora de 
la comprensión auditiva del inglés como segunda lengua

Nota: Elaboración propia
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Al respecto de los usos del podcast en ambientes de aprendizaje en educación se-

cundaria, los trabajos se centran en contextos académicos formales o en espacios de apoyo 

al aprendizaje, como el desarrollado por González et al., (2022) en el Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento en una escuela de Madrid. Asimismo, se identifica que la 

mayoría de los trabajos hacen alusión al uso del podcast en su categoría de uso “integrado” 

de acuerdo con la clasificación expuesta por Drew, (2017c) en donde además reconoce las 

categorías, de uso sustitutivo y complementario. 

Contrario a lo que aseguran autores de varios estudios (Abdous et al., 2012; Hew & 

Cheung, 2013) que han encontrado que la integración de los podcasts es significativamente 

más rara que los podcasts sustitutivos y suplementarios, la revisión de los trabajos demuestra 

que hay un interés por utilizar el podcast como una herramienta a través de la cual se pue-

den construir conocimientos y mejorar las habilidades digitales de los estudiantes y no tanto 

como una adición al trabajo del curso existente o como una herramienta para sustituir o re-

emplazar la clase del maestro (Besser et al., 2021; Conde et al., 2022; Escobar, 2018; Gómez 

& Palma, 2020; Pérez, 2021; Ramos, 2021). 

Además, las prácticas educativas que usan el podcast de manera integrada, se carac-

terizan por una participación activa de los estudiantes en el diseño y la creación de la pro-

ducción sonora y están enmarcados en objetivos de aprendizaje relacionados con fomentar el 

trabajo en equipo, la participación, la creatividad, la investigación, el análisis y la compren-

sión, entre otros (Freire, 2015). 

Este ejercicio de mapeo sistemático tiene limitaciones importantes, por un lado, que 

se redujo a la búsqueda a artículos de investigación publicados en revistas académicas de 

acceso abierto, pues como se ha mencionado, es posible que la producción esté concentrada 

sobre todo en monografías o tesis de grado y que dentro las revistas de acceso cerrado se pue-

da haber renunciado a otros artículos de calidad que hubieran podido aportar a la revisión. 
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Por otro lado, el haber incluido dentro de la revisión artículos de revistas no indexadas en 

Scopus, pudo haber limitado un poco la calidad de la información, ya que algunas revistas 

no tienen procesos de revisión tan rigurosos como cuando están indizadas. También, el filtro 

de búsqueda sobre los cinco últimos años deja por fuera trabajos publicados anteriormente.

Con el ánimo de subsanar algunas de las limitaciones mencionadas, se considera im-

portante, para futuros ejercicios, avanzar en la revisión de la literatura gris que podría apor-

tar mucho más a la comprensión, alcance y usos del podcast en secundaria en la actualidad. 

Dado el interés por el uso didáctico de herramientas digitales en los espacios educativos, es 

importante seguir actualizando las revisiones sobre la producción científica acerca del tema, 

ya que es necesario investigar en profundidad los cambios que se evidencian frente al tipo de 

uso que se le da a esta herramienta, puesto que uno de los principales hallazgos de esta revi-

sión es que hay un evidente interés por contemplar el podcast más allá de una herramienta 

auxiliar de la clase y explorar sus potencialidades en el proceso de enseñanza. Lo anterior 

también incluye una mirada más específica a las metodologías (Reynozo et al., 2019) y los 

diseños utilizados en las experiencias o prácticas educativas (Solano et al., 2010).

Conclusiones

Partiendo del análisis de los estudios revisados, se concluye que el podcast es uti-

lizado de diversas formas en los contextos educativos de secundaria, desde su integración 

como herramienta en los procesos de aprendizaje; sin embargo, llama la atención que para 

este ejercicio de revisión se logró identificar una marcada intención de utilizar esta herra-

mienta de manera integrada, lo que significa que hay una exploración de las potencialida-

des del podcast para facilitar los procesos de construcción de conocimiento. La práctica 

del diseño y elaboración de podcast particularmente se ha utilizado para promover la mo-

tivación de los estudiantes en las dinámicas de aprendizaje, a través de un ejercicio de par-
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ticipación activo en donde los estudiantes tienen un papel protagónico tanto en el diseño 

como en la elaboración de los productos sonoros. 
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Resumen

Liderar, gobernar y transformar son as-
pectos claves en el funcionamiento de 
una institución, este artículo presenta 
una revisión sistémica que busca analizar 
estos factores y cómo influyen en el dise-
ño organizacional de las instituciones de 
educación superior (IES) en Colombia, 
el método desarrollado para el estudio se 
basó en la revisión de literatura y el análi-
sis estructurado de referencias conceptua-
les y epistemológicas a partir del objeto 
de investigación. Esta revisión destaca la 
importancia de considerar los diversos 
factores que influyen en el diseño orga-
nizacional y proporciona una base que 
oriente la toma de decisiones y la gestión 
estratégica en las IES a implementar prác-
ticas avanzadas, a determinar el compor-
tamiento y la naturaleza de las institucio-
nes basados en la transformación digital, 
la comunicación efectiva, el desarrollo del 
liderazgo, la cooperación entre las partes 
clave interesadas y la implementación de 
un proceso de gobernanza justo y trans-
parente. 

Palabras clave: Diseño organizacional, 
liderazgo, gobernanza, transformación 
digital, instituciones de educación 
superior.

Abstract

Leading, governing, and transforming 

are critical aspects of the functioning of 

an institution. This article presents a sys-

temic review that analyzes these factors 

and their influence on the organizational 

structure of higher education institutions 

(HEI) in Colombia. The study method 

was a systematic literature review and the 

structured analysis of conceptual and epis-

temological references from the research 

object. This review emphasizes the signi-

ficance of considering the different factors 

that affect the organizational structure 

of HEIs. It provides a roadmap for deci-

sion-making and strategic management to 

implement advanced practices to determi-

ne the behavior and nature of institutions 

based on digital transformation, effective 

communication, leadership development, 

cooperation among key stakeholders, and 

a fair and transparent governance process.

Keywords: Organizational structure, 
leadership, governance, digital 
transformation, higher education 
institutions
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organizacional de la educación superior colombiana.

Introducción

En las instituciones de educación superior (IES), como en cualquier otra institución, 

el diseño organizacional es un aspecto fundamental que depende de diversos factores como la 

estructura, la toma de decisiones, la distribución de responsabilidades, entre otros, los cuales 

pueden afectar significativamente la manera en que la institución innove cambios de forma 

adaptativa y permita alcanzar sus objetivos estratégicos. A través de una revisión sistémica, 

este artículo examina factores que pueden influir en el diseño organizacional de las IES como 

lo son: el liderazgo, la gobernanza, la tecnología y la transformación digital. Al tener presente 

que la educación es un factor para el desarrollo de la sociedad que busca brindar soluciones 

a necesidades a nivel social y humanista, la línea de investigación que se sigue es educación 

y sociedad, donde el desarrollo organizacional en la educación superior en América Latina 

y en especial en Colombia, permiten el análisis de tendencias, factores de cambio y transfor-

mación a nivel educativo. La temática de investigación gira en torno al desarrollo organiza-

cional en IES colombianas y en cómo, los factores mencionados, ya sean internos o externos, 

pueden influir o afectar la eficacia y la capacidad de las instituciones para lograr sus metas 

educativas y de investigación.

Mediante la revisión sistémica se permitirá examinar de manera integral factores de 

diseño organizacional que influyen en las IES en Colombia; se analizarán aspectos tanto in-

ternos como externos que afectan el diseño organizacional, como la cultura institucional, el 

liderazgo, la gobernanza y la transformación digital, en espera de obtener una comprensión 

profunda de los mismos y su impacto en las IES colombianas. Lo que contribuirá de manera 

sólida en identificar áreas de mejora y plantear recomendaciones que ayuden a las institucio-

nes a fortalecer la capacidad de adaptación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

Inicialmente, de acuerdo con la UNESCO-IESALC (2021), las IES juegan un rol fun-

damental en la formación y preparación de profesionales en busca de dar respuesta a desa-

fíos globales, donde se requiere identificar oportunidades y retos de formación de líderes, 

reflexionar sobre algunas tendencias en la educación superior y asimismo determinar el valor 

166

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25468

Henrry Alberto Cárdenas Ruiz
Shaffia Andrea Rubiano López 
Ligia Consuelo Cabra Naranjo

de las alianzas estratégicas bajo un compromiso institucional y estructuras de gobernanza 

para la participación efectiva de la comunidad. En la actualidad, al mencionar la sociedad 

de conocimiento, la educación debe responder a demandas emergentes, transformándose y 

optando por políticas orientadas a un desarrollo organizacional integral.

De esta manera, la investigación se justifica, partiendo de la necesidad de establecer 

las transformaciones en la gestión del desarrollo organizacional en IES desde factores como: 

el liderazgo, la gobernanza, la tecnología y la transformación digital.

El presente artículo se estructura inicialmente con el planteamiento del problema y 

el objetivo, para continuar con un marco teórico que a partir de artículos científicos define 

o discute, conceptos de liderazgo, gobernanza, tecnología y transformación digital en el di-

seño organizacional de IES, seguido del diseño metodológico que con base en la revisión 

documental, los criterios de búsqueda ayudaron al desarrollo del presente, posteriormente se 

describen los resultados de los estudios seleccionados, de allí se genera la discusión teniendo 

presente los hallazgos y su comparación con otros estudios para finalmente concluir con base 

en los resultados obtenidos. 

La formulación del problema planteada parte de: ¿Cómo influyen factores como el 

liderazgo, la gobernanza y la transformación digital en el diseño organizacional de las insti-

tuciones de educación superior en Colombia? Mediante esta pregunta de investigación busca 

identificar y comprender algunos de los factores internos y externos que se pueden relacionar 

dependiendo su influencia con la estructura organizacional, la cultura institucional, el lide-

razgo, la gestión, los recursos humanos, la tecnología, el entorno competitivo y regulatorio, 

entre otros, que impactan de manera significativa el diseño organizacional de las IES.

Dicho esto, la investigación busca analizar, factores como el liderazgo, la gobernanza, 

la tecnología y la transformación digital y cómo estos, influyen en el diseño organizacional 

de las instituciones de educación superior en Colombia. Además, se pretende examinar la 
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influencia de estos factores en la capacidad de adaptación de las instituciones frente a los 

cambios en el entorno y en la consecución de sus objetivos estratégicos, como la mejora de la 

calidad educativa, la investigación y la proyección social.

La cultura organizacional y el diseño organizacional en IES

Para Zavaleta (2017) citando a (Idalberto, 2001; Jones, 2008) el diseño organizacional 

se define como la estructura formal y los procesos de una organización, siendo estos procesos 

los que permiten establecer las relaciones, las responsabilidades y los flujos de trabajo dentro 

de la institución y a su vez buscan una estructura eficiente y efectiva que permita a la institu-

ción alcanzar sus objetivos estratégicos, donde con base en un diseño organizacional adapta-

do a las necesidades de las IES, la distribución de responsabilidades y roles, sistemas de toma 

de decisiones adecuados y asignación efectiva de recursos se puede facilitar la coordinación 

y la consecución de las metas.

Por otro lado, los valores, las costumbres, las normas, los estilos de dirección y lide-

razgo, la capacidad para la toma de decisiones acertadas, el nivel de influencia en el cambio 

organizacional entre otros, son consideraciones como indicadores para estudiar la cultura or-

ganizacional (Martínez et al., 2018) que a su vez señalan que, a pesar de la extensa investiga-

ción en el campo de la cultura organizacional, existen limitaciones al abordar específicamente 

el contexto de las IES, pero concluyendo que los aspectos mencionados son los que distin-

guen a una institución de otra, pues marcan los lineamientos en el clima de la institución, en 

la forma de pensar y hacer, y sus consideraciones permiten al liderazgo orientar el potencial 

de las personas, tomar decisiones acertadas y posibilitar el cambio institucional.

El liderazgo y la gobernanza en las IES

En relación con el papel del liderazgo en el diseño organizacional de las IES, la lite-

ratura académica destaca su importancia mencionando, por ejemplo, a Pedraja et al., (2018) 

quienes hacen referencia al liderazgo como la capacidad motivacional e influencia que se 
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puede presentar en grupos o individuos de una organización para lograr acciones o com-

portamientos específicos y que contribuyen al logro de metas u objetivos institucionales y 

plantean tres estilos de liderazgo: el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional 

y el liderazgo pasivo/evitador, según los autores se puede indicar que el estilo de liderazgo 

puede influir en la calidad institucional principalmente en la cultura académica. Asimismo, 

Ramos (2020), concluye, que el liderazgo es un área importante de investigación del compor-

tamiento organizacional, utilizando varios enfoques teóricos desde principios del siglo XX.

Para Morales & Prieto (2016), la conceptualización del término gobernanza aún está 

en construcción, pero busca cambiar la distribución del poder, jugando un papel importante 

en la toma de decisiones e impactando de manera positiva en las instituciones y apuntando 

a una sociedad justa y coherente; en cuanto a la gobernanza institucional es una forma de 

gestión, dirección, coordinación y cooperación entre distintos actores gubernamentales y no 

gubernamentales para alcanzar objetivos comunes (Acosta, 2022).

Es de anotar que al contar con la transformación del liderazgo y la implementación de 

un pensamiento estratégico se facilita la gobernanza con planes y estrategias para la gestión 

integral, con el apoyo de la tecnología y la transformación digital al interior de las institucio-

nes educativas, promoviendo innovaciones educativas para un mejor desempeño. 

Barragán et al., (2021), afirman que en una institución educativa se requiere combinar 

el liderazgo y asumir responsabilidades del orden digital, ya que para integrar las tecnologías 

se debe partir de un planteamiento institucional con planes estratégicos unidos a la misión y 

visión con una responsabilidad compartida para coordinar, supervisar e integrar las tecnolo-

gías digitales a la cultura de la institución. 

La transformación digital en el desarrollo organizacional de las IES

Frente al desarrollo teórico y conceptual, la transformación digital es una estrategia 

para ser eficiente, transparente y seguro, como lo afirma Kane (2019), pero no solo es tecno-
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lógica, sino que se requiere cambio de cultura y formas de trabajo, con competencias para 

impulsar la transformación. Entre los factores que impulsan la transformación digital, se re-

quiere talento con conocimiento digital en todos los niveles, técnico, operativo y directivo 

(Roseth et al., 2021) y, por otro lado, están la tecnología, el talento digital, la gobernanza y el 

marco regulatorio. El Banco de Desarrollo de América Latina (2019) y Almenara et al., (2020) 

afirman que la innovación y desarrollo de competencias digitales ha sido lenta y escasa.

Por otra parte, en cuanto a la transformación digital es necesario establecer las siner-

gias entre los miembros de la comunidad universitaria, determinar riegos y oportunidades. Se 

requiere habilitar espacios de discusión y capacitación para definir planes de transformación 

en la era digital, Cárdenas et al., (2017) establecen que existe una relación significativa entre 

la innovación educativa y las prácticas de organización y dirección, así como con las prácticas 

de uso de tecnología, afirmando que se requieren modelos de dirección y organización para 

promover innovaciones.

El proceso de transformación digital de las organizaciones educativas se produce apar-

te de la exploración y determinación de factores como el papel de los docentes, la conexión de 

la universidad con la sociedad, la capacitación docente en competencias digitales, requieren 

planes de actuación orientados a modernizar procesos (López et al., 2022), procedimientos 

y comportamientos de las instituciones educativas fomentando la reflexión y autoevaluación 

para mejorar políticas educativas para integrar la tecnología como lo establece Barragán et 

al., (2020), lo que está acorde con Domingo et al., (2020) repensando en la importancia de 

la cualificación docente y con Ruiz et al., (2020) frente al diseño e implementación didáctica 

de las tecnologías en las aulas e investigaciones de Amdam et al., (2022) y Reisoğlu (2022) 

quienes analizan que los futuros docentes deben tener una adecuada educación mediática. 

Almenara et al., (2021) determina como se ha dotado de recursos tecnológicos a las institu-

ciones, pero no se tienen estrategias de mantenimiento y formación que lleven a los retos de 

la sociedad digital. 
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Mediante una revisión documental Ángeles (2022) ha encontrado como desafío la 

desarticulación entre gestión de recursos humanos y transformación digital, ausencia de es-

trategias de talento para la transformación, falta de gestión de recursos humanos, necesidad 

de fortalecer el liderazgo de directivos, trabajo que está acorde con autores como Branch 

(2019) quien plantea que debido a la globalización y variedad de tendencias tecnológicas se 

está jalonando una “transformación orientada al logro de una mayor eficacia organizacional” 

(p. 5) mediante el aprovechamiento de los recursos digitales disponibles, de frente a procesos 

de cambio en la cultura organizacional y que potencian cambios en el enfoque de las organi-

zaciones.

 Metodología

El método desarrollado para el estudio se basó en la revisión de literatura y el análisis 

sistemático de referencias conceptuales y epistemológicas a partir del objeto de investigación. 

Por otro lado, con base en principios de investigación documental, adaptando la metodología 

propuesta por Botero (2000) reaparecen categorías articuladas en la fase de desarrollo heurís-

tico (Ver tabla 1) (Jiménez et al., 2020) y antes de ahondar en la temática de forma consecuen-

te, se generalizó la búsqueda con las palabras claves como: Diseño organizacional, liderazgo, 

gobernanza, transformación digital e instituciones de educación superior y combinaciones 

de las mismas para identificar los estudios relevantes, limitando la búsqueda a documentos 

en español como un criterio de exclusión y así mismo una ventana de observación de docu-

mentos de 2017 a la fecha.

Para llevar a cabo esta revisión sistemática y durante esta fase de desarrollo existe una 

hoja de ruta, como se puede ver en la figura 1, con base en una búsqueda exhaustiva en bases 

de datos académicas, bibliotecas digitales y repositorios institucionales como Google Scholar, 
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Scopus, ERIC, ProQuest, Redalyc y SciELO. Mediante las palabras claves mencionadas y la 

aplicación de criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los artículos pertinentes, que 

permiten la extracción de los datos relevantes para el análisis.

Tabla 1 

Guía de desarrollo de la fase heurística

Elementos Observación
Idioma Español e inglés

Período de tiempo 2017-2023

Palabras Clave:

Individuales

Clima organizacional, Colombia, univer-

sidades, colegios o escuelas, liderazgo, 

gobernanza

Combinaciones

Diseño organizacional, instituciones de 

educación superior, transformación digi-

tal

Recursos de Información

Bases de datos académicas, bibliotecas digitales y reposito-

rios institucionales como Google Scholar, Scopus, PubMed, 

ERIC, ProQuest, Redalyc y SciELO
Estrategias de generación 

de términos

Revisión de títulos, resúmenes y búsqueda de artículos adi-

cionales (búsqueda de referencias)

Estrategias de búsqueda

Como estrategia para los criterios y ecuaciones de búsqueda 

se utilizan operadores booleanos como “AND” para buscar 

artículos que incluyan todos los términos, y “OR” para am-

pliar la búsqueda incluyendo términos similares o sinóni-

mos, a su vez utilizar operadores de truncamiento, como “*” 

o “?” que permiten la búsqueda de una palabra en diferentes 

formas

Nota: Elaboración propia

Resultados y discusión 

172

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25468

Henrry Alberto Cárdenas Ruiz
Shaffia Andrea Rubiano López 
Ligia Consuelo Cabra Naranjo

En la tabla 2 se observa la matriz, producto del análisis sistémico y la revisión docu-

mental que evidencia los aspectos presentes en la investigación y sintetizan los referentes y 

aportes que contribuyen al desarrollo de la temática planteada.

Figura 1 

Diagrama de flujo protocolos de revisión 

Nota: Elaboración propia
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Tabla 2 

Matriz analítica 

Autor Título Objetivo de la 
investigación

Metodología 
utilizada Principales hallazgos

(Siqueiros 
& Vera 
2022)

Cultura 
organizacional en 
instituciones de 

educación superior: 
conceptualización, 
medidas y variables 

asociadas

Analizar el sustento 
teórico, las medidas y las 
variables con las que se ha 
asociado el estudio de la 
cultura organizacional en 

educación superior

Revisión 
sistemática 
descriptiva

Para los investigadores, existen algunas limitaciones 
al momento de conceptualizar la cultura 

organizacional sin embargo varios toman como 
referente teórico Schein, (2010) y el     76.9 % 

relacionaron la cultura organizacional con otras 
variables recomendando continuar con el análisis 
que contribuye en las mejoras de las IES (González 

et al., 2020)

(González 
et al., 2020)

Cultura 
organizacional 
y directivos en 
instituciones de 

educación superior 
en Colombia

Caracterizar la cultura 
organizacional en las 

instituciones de educación 
superior en Colombia

La investigación 
es descriptiva, 

método 
cuantitativo 
y análisis 

estadísticos de los 
datos

El estudio de la cultura organizacional en IES 
plantea aspectos como la jerarquía, los valores, 
el liderazgo, los artefactos y los símbolos ente 
otros que ayudan a comprender los resultados 
organizacionales siendo las IES organizaciones 
jerarquizadas, pero desde el punto de vista de los 
directivos instituciones flexibles donde el liderazgo 
está ligado a la innovación y dispuestas a enfrentar 

riesgos

(Sanmiguel 
et al., 2019)

Concepto de 
la calidad de la 

educación superior 
virtual desde 
el análisis del 

discurso: el caso 
de las políticas en 

Colombia

Analizar la comprensión de 
la calidad de la educación 

superior

Enfoque 
cualitativo 
enmarcado 

en estudios de 
caso. Revisión 
documental

Se da a conocer que el MEN trabaja en la creación 
de “Lineamientos con condiciones específicas de 
calidad para los programas virtuales y a distancia” 
donde evidencian que el concepto de calidad de la 
educación superior virtual solo existe bajo políticas 
colombianas y consideran que la formación virtual 
está en constante evolución y relacionada con la 
transformación digital lo que pretende mejorar el 

aprendizaje con calidad en las IES



(Fontalvo 
et al., 2021)

Diseño de un 
sistema integrado 
de gestión de 
la calidad para 
programas 

académicos de 
educación superior 

en Colombia

Analizar las exigencias 
legales, la norma ISO 9 001 
y la acreditación de alta 
calidad en los programas 
académicos en Colombia 
y proponer una estructura 

básica

Racional 
propositiva, y de 
corte descriptiva 

racional

Trasformaciones en la IES que apuntan a la 
integración y adopción de nuevas tecnologías bajo 
modelos de aprendizaje basados en competencias 

haciéndose necesario la implementación de 
políticas y lineamientos en la integración de TIC 
que permitan fortalecer el proceso enseñanza- 

aprendizaje

(Higuera, 
2018)

El diseño 
organizacional 
y el liderazgo 

transformacional en 
las instituciones del 
estado colombiano

Describir la importancia 
del tipo de estructura en 
cada organización y cómo 
los flujos de información 
y poder, se centralizan y 
descentralizan, y cómo se 
relacionan o interactúan en 
todos los ambientes de la 

organización

Método de 
investigación 
inductivo 
mediante la 
revisión de 
documentos

Menciona a James McGregor Burns como 
el referente teórico del concepto liderazgo 

transformacional, caracterizado en las capacidades 
de un líder que le permiten optimizar las 

percepciones y expectativas, así como el cambio en 
la organización. Cuando el líder y los seguidores 

trabajan juntos para aumentar la moral y la 
motivación y se involucran en todo el proceso de la 

institución se presenta un buen liderazgo

(Donawa 
& Gámez, 
2019)

Ausencia de 
habilidades 

gerenciales para 
una cultura 

de innovación 
universitaria en 
instituciones 
de Colombia y 
Venezuela

Identificar las habilidades 
gerenciales para una 
cultura de innovación 

universitaria en 
instituciones de Colombia y 

Venezuela

Investigación 
positivista y la 

investigación fue 
descriptiva con 
un diseño no 
experimental, 

transeccional y de 
campo

Como principal hallazgo el texto se revela una 
debilidad gerencial a partir de una falta de 

habilidades de liderazgo que bloquea estrategias 
innovadoras en la cultura organizacional resaltando 

la importancia de fortalecer dichas habilidades 
permitiendo adaptación en las organizaciones que 

permitan abordar nuevos desafíos

(Mejía 
et al., 2020)

El cambio 
organizativo en la 
educación superior 

en Colombia: 
perspectivas y retos

Identificar los procesos de 
cambio organizativo en las 

IES de Colombia

Análisis teórico 
y empírico - 
Revisión de 
literatura

Las instituciones que se encuentran en preparación 
para el cambio organizativo (Ejemplo: Reformando 
su currículo, en acreditación de programas), las que 
están en proceso o las que ya se encuentran en fase 

de implementación por departamentos.



(Cárdenas 
et al., 
2018)

Factores 
determinantes 
de la innovación 
organizacional en 
instituciones de 

educación superior 
en el municipio 
de Riohacha-
Colombia

Analizar los factores 
determinantes de la 

innovación organizacional 
en las instituciones de 
educación superior del 
Municipio de Riohacha-

Colombia

La investigación 
fue descriptiva, 

diseño de 
campo de corte 
transversal, no 
experimental

Con base en las IES del municipio de Riohacha 
Colombia, se analizan factores determinantes en 
la innovación organizacional, mencionando entre 
ellos factores internos, externos, individuales, 
determinantes organizativos, determinantes 
económicos y determinantes tecnológicos; 
los cuales influyen desempeñando un papel 
importante en la capacidad de innovación 

organizacional

(Ganga 
& Nuñes, 
2018)

Gobernanza de las 
organizaciones: 
acercamiento 
conceptual a las 
instituciones de 

educación superior

Proporcionar los 
antecedentes teóricos 
fundamentales que 

permitan sentar las bases 
conceptuales respecto de la 
denominada Gobernanza, 
colocando acento en las 
universidades y en el 

surgimiento de un nuevo 
enfoque denominado 
“Nueva Gobernanza 
Universitaria (NGU)”.

Revisión 
bibliográfica 
bajo análisis 
documental

El investigador de la Universidad de Guadalajara, 
México menciona cinco factores considerados 
como claves para la gobernanza de la siguiente 

manera:   
 1) Gobernabilidad Institucional              
 2) Legalidad        
 3) Legitimidad   
 4) Eficacia       
 5) Impacto

(Garzón & 
Rodríguez, 

2019)

La gobernanza 
y su incidencia 
en los procesos 
de calidad en las 
instituciones de 

educación superior

Analizar los avances del 
gobierno corporativo en 
las IES desde la Ley 1188 

del 2008

Estudio 
descriptivo

Se abordan diferentes conceptos y aplicación de 
gobernanza en IES partiendo de una relación 
entre gobernanza y desarrollo organizacional, 

resaltando la capacidad de descentralización de las 
funciones como otro factor importante en la parte 
organizacional, entre los conceptos de gobernanza 

se encuentran la gobernanza cooperativa, la 
gobernanza financiera, gobernabilidad y recursos 
humanos y la gobernanza académica como punto 

central



(Saiz & 
Jácome, 
2022)

La cultura 
organizacional de 
las instituciones 
de educación 
superior

Determinar los elementos 
de mayor relevancia en 
la cultura organizacional 
de las instituciones de 
educación superior

Revisión 
bibliográfica

Si las IES se apropian de la cultura organizacional 
con aspectos propios de la comunidad en busca 
de dar una identidad y brindar enseñanza con 

calidad bajo estándares permitiendo a las mismas 
responder a las necesidades de la sociedad y ser 
más competitivos inclusive con instituciones de 

éxito mundial

(Bedoya 
et al., 
2021)

Gestión 
universitaria 
en tiempos de 
pandemia por 
COVID-19: 

análisis del sector 
de la educación 
superior en 
Colombia

Analizar la gestión 
de las universidades 
en Colombia ante la 

contingencia ocasionada 
por la pandemia del 

COVID-19

Enfoque 
cualitativo, 
diseño 

documental.

Estrategias implementadas por ochenta y siete 
universidades colombianas tanto públicas como 
privadas, de la adaptación de su gestión con 
el fin de preservar sus funciones en docencia, 
extensión e investigación, mostrando que a raíz 
de las cuarentenas obligatorias la migración de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje involucró 
en la gestión académica la transformación digital 
mediante la adquisición de diferentes herramientas 
tecnológicas, como programas, plataformas u otras

(Brítez & 
Chung, 
2021)

Gestión directiva 
y estilos de 

liderazgo en 
educación 

superior. Una 
revisión de la 

literatura

Analizar la literatura 
sobre gestión y estilos de 
liderazgo en educación 
superior y su relación 
con los oferentes y las 

necesidades educativas 
del sector

Enfoque 
cualitativo- 
descriptivo, 

recolección de 
datos y análisis 

documental

La escuela es parte del mercado, el desarrollo 
económico y en si de la sociedad que apunta a 
las normas, valores e ideas que define a futuro 
el ser humano evidenciando la trascendencia 

o influencia del país en la educación 
principalmente en la gestión y liderazgo 

educativo y cómo se debe cambiar la visión 
tradicional apuntando a una educación de 

calidad

Nota: Elaboración propia



Liderazgo, gobernanza y transformación digital en el diseño 
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Respecto a los factores de liderazgo, gobernanza y transformación digital en el desa-

rrollo organizacional de IES y de acuerdo con la búsqueda sistemática realizada, se presentan 

los siguientes hallazgos:

Las metas coherentes y visionarias que tracen son el resultado de un buen liderazgo 

que conlleva una dirección eficaz, donde valores como la participación, la contextualización 

global y local, el reconocimiento de la diversidad y el respeto por la integridad del ser huma-

no, no pueden faltar en los líderes de las IES (Macías et al., 2018). Además, los líderes organi-

zacionales tienen como principal objetivo lograr que todos los miembros del grupo consigan 

el éxito, no se conforman con estar involucrados, demuestran pasión y entusiasmo en cada 

una de sus actuaciones (Higuera, 2018).

El fenómeno de la globalización ha obligado que las IES estén a la vanguardia de 

los requerimientos internacionales y de las nuevas tecnologías, y es en este punto donde la 

Cultura Organizacional (CO) se torna indispensable para que se renueven y se logren acre-

ditaciones de alta calidad. La CO orienta hacia la competitividad y eficiencia, entendiendo su 

definición como un sistema de valores que comparten los miembros y se ven plasmados en 

comportamientos y normas, convirtiéndose en un sello de autenticidad institucional. 

Tres elementos importantes sobresalen en la CO que son la tecnología (máquinas, he-

rramientas y TIC), la sociología (comportamiento de los miembros) y la ideología (creencias, 

conocimiento) (Saiz & Jácome, 2022). A su vez, la gestión del conocimiento organizacional 

también es imprescindible porque permite reconocer la información como activos de valor 

intangible, en donde relaciones mutuas entre diferentes informaciones y sus combinaciones 

producen otros rangos de conocimiento organizacional mediante la metacognición como 

plantean Sierra et al., (2019).
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Por su parte, Saldaña & Domínguez (2019) encontraron una fuerte relación entre las 

variables, motivación laboral y satisfacción laboral, por lo que es necesario validar diferentes 

estilos y prácticas gerenciales. Por otro lado, Herrera et al., (2020) analiza que la transfor-

mación de la gestión se basa en la transformación del pensamiento y la educación, lo que 

se logra introduciendo el pensamiento estratégico en la gestión de proyectos según un plan 

de gestión, integral y realista. Según la Fundación Santillana (2023), la OCDE identificó la 

importancia de los directores en los resultados educativos en América Latina, ya que solo el 

0,8 % de las políticas educativas se enfocan en el liderazgo, en comparación con el 2,8 % en 

los países de la OCDE, por otro lado, en Latinoamérica la edad promedio de los directores es 

de 47 años, las mujeres conforman el 62,5 % y los hombres el 37,5 %, solo Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú, cuentan con estándares e indicadores de desempeño.

Para Barba & Salguero (2017) y Ganga & Nuñes (2018), la mejora en la educación está 

asociada al liderazgo directivo debido a que conlleva a buenas prácticas y a ambientes de con-

vivencia sanos, lo que incrementa el sentido de pertenencia institucional. Además, son nece-

sarios directivos con habilidades cognitivas y empáticas, que propendan relaciones laborales 

bidireccionales y horizontales, con percepciones multilíneas. Por otro lado, ante los cambios 

estructurales que está sufriendo la Educación Superior no solo a nivel de América Latina 

sino mundialmente es necesario la actualización en las IES específicamente en su gobernanza 

(toma de decisiones, administración de recursos y liderazgo), esta debe dar respuesta entre 

otros aspectos a los siguientes: las técnicas de gestión de las universidades como negocios pri-

vados no pueden estar predominando en su gobernabilidad, el poder administrativo no debe 

estar por encima de la calidad de los procesos académicos, lucha permanente por no caer en 

caóticos estados educativos como consecuencia de la crisis de los gobiernos suramericanos, la 

gestión institucional debe responder a procesos relevantes y no a metas de corto plazo. 
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Se requiere emplear la cultura de la innovación en el desarrollo organizacional, donde 

se aproveche al máximo el talento humano mediante la creatividad, dando origen a estructu-

ras inteligentes, convirtiéndose la tecnología de la comunicación y de la información en una 

herramienta que aporta a dicho desarrollo, contribuyendo junto con otras innovaciones a la 

mejora permanente, a la proactividad, a la gestión y gerencia del conocimiento (Paz et al., 

2014). 

 En cuanto el factor de tecnología y transformación digital en el desarrollo organizacio-

nal de las IES, se halla que los factores tecnológicos tienden a determinar el comportamiento 

y la naturaleza de la estructura organizacional, volviendo más competitivas las instituciones, 

ya que agilizan la mayoría de sus procesos aportando aspectos innovadores y logrando índi-

ces altos de conectividad (Cárdenas et al., 2018). 

Se hace necesario contar con liderazgos innovadores para planificar estrategias que in-

volucren a la comunidad educativa en la búsqueda de respuestas como un compromiso donde 

se tiene en cuenta la iniciativa, la creatividad y valores de desempeño tanto a nivel personal 

como profesional. García et al., (2020) establece que se requiere explorar y cuestionar la forma 

en que las IES han evaluado los significados de la era digital y cómo ha sido su experiencia; por 

ejemplo, frente a la pandemia COVID-19 de acuerdo con Gómez & Huertas (2019) y Bedo-

ya et al., (2021), las IES en Colombia implementaron prácticas y estrategias de gestión con el 

propósito de responder a la emergencia sanitaria en la que fue obligatorio el distanciamiento 

social, trasladándose el uso de la tecnología a los procesos de enseñanza y aprendizaje con la 

implementación de las clases mediante la virtualidad y allí obviamente fueron más eficientes las 

instituciones que contaban con mayor tecnología. Estas circunstancias representaron algunos 

desafíos como fue el corto plazo de transición hacia una educación en línea y aunque las plata-

formas digitales y el aumento en el acceso al internet permitió continuar con dichos procesos, 
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algunas investigaciones afirman que la calidad en la enseñanza retrocedió.

El autor Calduch et al., (2020) sugiere que la gobernanza actual exige un papel pro-

tagónico para los estudiantes, por tanto, debe estar basada en los principios de democracia, 

autonomía y participación. Los estudiantes deben intervenir en los procesos, pues, en última 

instancia, las razones de ser de las instituciones son ellos, todas las innovaciones y ajustes, 

tanto en la parte organizacional, como académica, pretenden alcanzar una formación idónea 

para que encajen en las exigencias de la globalización y puedan ser competitivos.

De acuerdo con Rosales et al., (2020), en Latinoamérica se ha tenido un desarrollo 

limitado en las políticas hacia el fortalecimiento del liderazgo en el rol del director en institu-

ciones educativas, debido a pocas acciones estructuradas, sin continuidad o seguimiento y no 

se ha determinado el impacto real de las mismas. Se hace necesario emplear la cultura de la 

innovación en el desarrollo organizacional, donde se aproveche al máximo el talento humano 

mediante la creatividad, dando origen a estructuras inteligentes.

En Colombia se identifican como problemas de estructura y gobernanza en las IES: la 

necesidad de reconocer la diversidad de contextos regionales en el establecimiento de las po-

líticas, la monopolización de la educación superior en unas pocas regiones, que no hay uni-

cidad en los criterios para el alcance de la autonomía universitaria, la ausencia de centros de 

investigación e implementación de recursos y problemas en la estabilidad del funcionamiento 

de las IES por conflictos sociales y armados, entre otros.  Pero según Mejía et al., (2020), apa-

recen retos en los gobiernos institucionales tales como dar respuesta a la actual sociedad del 

conocimiento cambiando formas de trabajo; formación centrada en el desarrollo de capaci-

dades como creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo, pensamiento sistémico; 

analizar planes de trabajo de docentes para enfocar esfuerzos en el desarrollo misional y vi-

sional de las instituciones y aprovechamiento de perfiles profesionales.
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Conclusiones 

Liderar, gobernar y transformar son temas claves para la construcción de una nueva 

sociedad. Esta revisión sistémica destaca la importancia de considerar los diversos factores 

que influyen en el diseño organizacional y proporciona una base de conocimientos que orien-

tan para la toma de decisiones y la gestión estratégica en las instituciones de educación su-

perior. Sin embargo, se requiere una mayor investigación y análisis en este campo para abor-

dar las complejidades y desafíos en constante evolución que enfrentan estas instituciones. Al 

adoptar un enfoque holístico y orientado al futuro, las instituciones de educación superior 

pueden adaptarse eficazmente a los cambios y lograr sus objetivos estratégicos en un entorno 

altamente competitivo y dinámico.

En Colombia la descentralización en el sistema educativo reta a formas de partici-

pación de la comunidad, lo que implica desarrollar autonomía, pero al obtener diferentes 

niveles de aprendizajes en los mismos contextos devela directivos con liderazgos pedagógicos 

que despiertan motivaciones en sus comunidades. Hay razones tanto contextuales como em-

píricas para promocionar el liderazgo directivo de la educación en Colombia, generando en 

las políticas educativas del país una articulación entre diferentes sectores. Según el Ministerio 

de Educación Nacional, MEN y la Fundación Empresarios por la Educación, FExE (2022), se 

encuentran muy pocas investigaciones respecto a dicho tema, presentándose una gran opor-

tunidad para implementar esta línea de investigación.

Tanto la cultura organizacional y el diseño organizacional se interrelacionan en el 

funcionamiento y desempeño de las IES, pues la cultura organizacional define los valores y 

comportamientos compartidos, mientras que el diseño organizacional establece la estructu-

ra formal y los procesos que permiten la realización de los objetivos institucionales. Ambos 

aspectos son claves para crear un entorno favorable para la excelencia académica, la colabo-

ración y la adaptabilidad en las IES. Si bien la falta de recursos, la resistencia al cambio y la 
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complejidad de las estructuras organizativas, entre otros factores, pueden influir en el diseño 

organizacional de las IES, es importante implementar mejores prácticas como la comunica-

ción efectiva, el desarrollo de liderazgo, la colaboración entre actores clave y la implementa-

ción de procesos de gobernanza equitativos y transparentes.

La realidad de las IES en países como Colombia, muestran falencias en la implemen-

tación de políticas públicas adecuadas, puesto que priorizan otras necesidades por encima de 

la educación, es allí donde cobra fuerza la influencia de la transformación digital y la integra-

ción de tecnologías en las organizaciones, ya sean educativas o empresariales, exigiendo prin-

cipalmente a los docentes desarrollar y explotar sus habilidades tecnológicas convirtiéndose 

en líderes que den frente a la revolución tecnológica y la globalización, afrontando cambios 

en la cultura organizacional y conduciendo hacia la eficiencia educativa. 
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Resumen

El rol docente en una asignatura como 
lo es la seguridad informática es un reto 
desde muchas perspectivas, teniendo en 
cuenta la particularidad de los alumnos 
al tener incidencia en las siguientes gene-
raciones, siendo los encargados de velar 
por la seguridad de la nación; situación 
que atenúa los distintos lineamientos de 
alta exigencia que tiene el Ejército Na-
cional de Colombia. Todo ello, para ge-
nerar modelos de aprendizaje acordes 
a las garantías necesarias que busquen 
un balance de lo esperado en la práctica 
a partir de un tiempo real, el cual posi-
bilite impartir detalles rigurosos que se 
encuentren enlazados a la información, 
recursos y acompañamiento acorde. Ge-
nerando un despliegue de abundancia 
frente a resultados óptimos para cumplir 
con los procesos y tareas predispuestas 
por el personal de mando superior que se 
encuentra implicado en la ciberdefensa 
de la seguridad nacional, la cual es reco-
nocida como un área de operación para 
el suboficial.1

Palabras clave: Ciberseguridad, 
ciberdefensa, rol docente, proceso de 
enseñanza - aprendizaje en seguridad de 
la información, Ejército Nacional

1 Análisis del proceso de Enseñanza- Aprendizaje de la Ciberseguridad, en los suboficiales del Ejército Nacional de Colom-
bia - Semillero de investigación Vestigio, Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá (EMSUB) – Grupo de 
Investigación INTEMIL – Tolemaida, Nilo, Cundinamarca – Colombia.  

Abstract

Teaching IT security is challenging from 

multiple perspectives, including ensu-

ring the nation’s security and the impact 

on future generations of students. This 

situation alleviates the various high-de-

manding requirements of the National 

Army of Colombia. It is necessary to de-

sign effective learning models to meet 

guarantees that balance expectations with 

real-time practice. This balance allows for 

providing rigorous details linked to infor-

mation, resources, and support. The aim 

is to achieve abundant deployment to en-

sure optimal results, fulfilling the proces-

ses and tasks set by high command staff 

in cyber defense, an essential operational 

area for a non-commissioned officer.

Keywords: Cybersecurity, cyber defense, 

teaching role, teaching-learning of IT 

security, National Army of Colombia.
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Introducción

En las generaciones actuales y en las venideras, la ciberseguridad viene tomando cada 

vez más fuerza, relevancia e incluso preocupación, dado que nos encontramos con una in-

mersión digital la cual es indispensable para nuestro diario vivir en cuestión de identificación 

y almacenamiento con información y documentos personales, de acuerdo a datos básicos 

como nombre y documento de identificación, datos bancarios y financieros, adicional, datos 

empresariales frente auditorías, niveles de finanzas y otros, además de material gubernamen-

tal, los cuales se mantienen resguardados en altos niveles de seguridad, con el fin de evitar 

fraudes, robo de información valiosa, extorsiones u otros casos ocasionados por personas 

inescrupulosas o detractores, conforme a delitos informáticos. 

La ciberseguridad o seguridad informática, según podemos encontrar en la página de 

International Business Machines (2020) para habla hispana, “Es la práctica de proteger los 

sistemas importantes y la información confidencial de los ataques digitales” (p. 1). También 

se debe reconocer el rol y prioridad bajo la protección de la tecnología de la información 

(TI), como mencionamos antes, los recursos se encuentran alojados en internet y de un buen 

alcance de seguridad informática influye tanto en los softwares implementados en los dispo-

sitivos, como también la preparación y manejo de estos.

Por tal razón, en Colombia, el desarrollo académico referente a los temas de ciber-

seguridad y ciberdefensa se ha centrado en un análisis de la regulación normativa e 

institucional de dinámicas variadas presentes en el ciberespacio, y ha dejado de lado 

el nivel de autonomía que han tenido las fuerzas militares en la gestión de seguridad y 

defensa en el ciberespacio. (Castañeda, 2019, p. 358)

De este ejercicio de recolección de datos, se obtienen resultados que muestran efectos 

positivos y verídicos frente al proceso de enseñanza- aprendizaje desde el rol del docente, 
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dado que se tiene una perspectiva firme y clara de la ciberseguridad, como una necesidad y 

aporte importante desde los inicios de su formación profesional como futuros Suboficiales, 

siendo este un punto de partida crucial para una revisión, análisis y posteriormente prepara-

ción más rigurosa de la institución en sus diferentes aspectos que compete en ciberseguridad. 

Precedentes y contextualización global, era digital 4.0 

Debido a la llegada de la pandemia, todo cambió, incluyendo la ciberseguridad, debi-

do a que casos textuales, como las organizaciones encargadas de protección de sistemas digi-

tales y software en pro a la invasión de códigos maliciosos y otros, tuvieron que enviar a todo 

el personal a trabajar en remoto, digiriendo operaciones desde sus casas, siendo este modelo 

inesperado y sin el total de recursos disponibles. Según Cano (2008): 

Existe un nuevo escenario de riesgo y amenaza donde la información es considerada 

un arma estratégica y táctica, cuestionando la gobernabilidad de una organización o 

de la misma nación. El proceso de enseñanza en ciberseguridad debe garantizar que 

se tengan competencias específicas en la detección de riesgos y a su vez los sistemas 

de información, conserven la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la in-

formación. (p. 1)

Se resaltan datos como lo público la compañía ESET en su Security Report para La-

tinoamérica de año 2021, compartieron el hallazgo de “códigos maliciosos son la principal 

preocupación (64 %) y la primera causa de incidentes de seguridad (34 %) en las empresas 

Latinoamericanas”  esta cifra es bastante alta, donde se deduce a incrementar y evolucionar 

los modelos de ciberseguridad, donde siendo mucho más textuales frente a la realidad nacio-

nal, Colombia está en el top 10 de los países más atacados cibernéticamente, al registrar once 

millones de amenazas durante 2021, lo que la sitúa en el rango máximo de riesgos recibidos, 

creciendo por el orden del 105 %. (Reporte Symantec, 2022, p. 4).
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se denota el interés de conocer la concep-

tualización de la era 4.0 en donde Banquez et al., (2021) resalta en su artículo que, “la in-

corporación de la competencia digital en el contexto educativo, corresponde a la necesidad 

que precede la transformación digital y su integración en la sociedad del conocimiento” (p. 

132). Por tal razón, se infiere en que, el uso educativo de las tecnologías de la información y 

la comunicación por parte de los docentes universitarios aporta en la contextualización de 

problemáticas surgidas desde el quehacer docente y establece distintos aportes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

La cultura de la protección de datos desde la docencia.

Hay que resaltar otro factor importante como lo es la docencia, debido a que su rol es 

imprescindible independiente del nivel de educación, gracias a preparaciones en los diferen-

tes formatos, áreas y temáticas se llega a impactar y dar bases sólidas a futuros profesionales 

en campos privados o públicos, donde en este caso de manera textual se hace mención al pro-

grama la formación complementaria en la tecnológica de criminalística de campo, que tiene 

gran relevancia en el Ejército Nacional y principalmente para los futuros Cabos Tercero1. Es 

por esta razón que se hace búsqueda exhaustiva de perfiles civiles que imparten la cátedra.  

Sin dejar a un lado que: “resulta paradójico que la profesión docente aparezca solo 

tangencialmente en las estrategias gubernamentales dentro de los planes de desarrollo” (Ca-

bezas, et al., 2018, p. 55) donde todo el peso negativo recae la mayoría de veces para los 

docentes, sin embargo, aquí se encuentran ciertas diferencias, ya que la EMSUB tiene como 

enfoque con el propósito de trascender por medio de la capacitación y especialización en 

1  Cabo Tercero: Primer Rango de los Suboficiales del Ejército Nacional de Colombia, Líderes y administrado-
res de una escuadra de soldados a su cargo, que garantizan el orden Constitucional de la Nación.   
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relación con el análisis y manejo del lugar de los hechos, aplicando conocimientos en in-

vestigación criminal y en su actuación como primer respondiente en procesos judiciales y 

tratamiento de material probatorio y evidencias bajo la capacidad de apropiar la legislación 

vigente aplicada a procedimientos relacionados con delitos Informáticos (Ley 1273 de 2009). 

Además, desde este rol de docente, se pretende alcanzar resultados de aprendizaje y 

competencias que se buscan desarrollar en la asignatura de Seguridad Informática, como lo 

es identificar términos legales y protocolos de la seguridad informática, para aplicarlos al ma-

nejo de la información en custodia desde su perfil laboral y profesional. Como competencia 

general, el utilizar con idoneidad las tecnologías de la información y la comunicación, prin-

cipios de seguridad, aspectos legales, para identificar, construir, validar, autenticar, presentar 

y explicar datos que sean válidos dentro del proceso de Formación del futuro Cabo Tercero, 

bajo el gran compromiso y acompañamiento ligado al docente para así alcanzar altos niveles 

de protección en el Área de Operaciones denominada Ciberespacio.

Ciberseguridad, principio de protección

La ciberseguridad es la práctica, implementación de procesos y herramientas que se 

encargan de la protección de computadoras, sistemas electrónicos, servidores, aplicaciones 

digitales, dispositivos móviles, redes y todo tipo de datos que se encuentren almacenados, evi-

tando ataques digitales maliciosos. “Las medidas de ciberseguridad o seguridad cibernética 

están diseñadas para combatir las amenazas contra sistemas en red y aplicaciones, ya sea que 

esas amenazas se originen dentro o fuera de una organización” (IBM, s.f).

A su vez, se encarga de proteger y almacenar con total confianza y seguridad compa-

ñías especializadas que brindan modelos eficaces y con un porcentaje mínimo de error, para 

generar comodidad y garantías a los diversos clientes, ya sea alguien del común, proveedores, 

grandes compañías e incluso todo un mercado en general.
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Ciberseguridad a través del tiempo 

Para hacer un contexto inicial, cabe aclarar la diferencia entre hacker, que significa 

ser una persona que indaga e interviene en los sistemas, ingresando por medios de los fallos 

detectados y así mismo ser mejorados, lo contrario a un cracker, siendo este un ciberdelin-

cuente, ya que aprovecha estos fallos para sacar explotación al máximo y obtener grandes 

beneficios. 

De acuerdo a lo referido por Han (2020) el primer hacker reconocido en la historia, 

Nevil Maskelyne quien logra una de sus hazañas en 1903, intercepta la primera transmisión 

de telégrafo inalámbrico. Seguidamente, surge el primer cracker en la historia, John Draper 

o también llamado “Captain Crunch”, quien logra tomar ventaja con el silbato que venía en 

las cajas de cereal de “Cap’n Crunch” y engaña a la central telefónica, realizando llamadas 

gratuitas por medio del artificio de la señal. 

Con el fin de contrarrestar riesgos y aumentar la seguridad de la información en los 

años 70’s, surge el primer malware o virus malicioso denominado Creeper, replicando el 

mensaje I’m the Creeper, ¡catch me if you can!, llevando la necesidad de crear el primer antivi-

rus y nace Reaper, encargado de eliminar las acciones generadas por Creeper. Debido al paso 

y evolución de tecnologías, el aumento de información, recursos y datos toma mayor auge. 

Sobre los 80’s se incrementa la presencia de malwares, llevando a pulir y desarrollar antivirus 

más eficientes, dando pasos importantes para la protección de información digital. A finales 

de esta década el personaje Kevin Mitnick crea un ciberataque por medio de ingeniería social 

de modo que se obtuvo información personal y confidencial, siendo hasta la fecha un método 

recurrente para sacar mucha información a personas comunes y también empresas, por lo 

que se ha creado una rigurosa preparación para prevenir estos ataques y no ser vulnerables.

Sobre el año 1995 en Europa se crea el comité de expertos en delitos informáticos, 

enfocados en crear y trabajar en estrategias para minimizar los ataques en internet. Todas 
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las partes están de acuerdo en crear políticas penales para proteger a la población frente a 

la ciberdelincuencia, dando origen seguidamente en 2001 a la aprobación del Convenio de 

Budapest, integrado por cincuenta y seis países. 

Nace en 2003 el grupo hacktivista más grande a nivel internacional hasta la actuali-

dad, Anonymous, con un fin descentralizado, provocando ciberataques para llamar la aten-

ción y exponer sus indiferencias frente a temas políticos, como también haciendo visibles a la 

luz de toda información clasificada de personal de alto poder.

Llegando a finales de los 2000 la preocupación aumenta debido a que se lleva a cabo el 

surgimiento del Internet de las Cosas (IOT), ya que elementos encontrados en hogares, como 

electrodomésticos, cámaras e incluso juguetes, se vinculaban a internet del cual, para llegar a 

tener ventajas a los usuarios, los ciberdelincuentes aprovechan el poder sacar suficiente infor-

mación de estos recursos, llevando a seguir aumentando la ciberseguridad para evitar robos 

por medio de dispositivos promedios.

En la actualidad la ciberseguridad tiene la gran responsabilidad de llevar buenas prác-

ticas y resultados en la inteligencia artificial (IA), ya que el desarrollo de esta ha trascendido a 

niveles muy altos a comparación de otro tipo de tecnologías, a modo que se viene integrando 

algoritmos eficientes para detección de amenazas en tiempo real, como también se puede en-

contrar la incorporación de motores de correlación de amenazas para detectar ataques desde 

una primera etapa, logrando evitar el desenvolvimiento de malwares encriptados. A pesar del 

nivel que se encuentra a esta época, la evolución de ataques maliciosos sigue aumentando 

constantemente.

Ciberseguridad en el Ejército Nacional de Colombia

En la Constitución Política de Colombia y su Artículo 217. La Nación tendrá para su 

defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y 

la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa 
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de la soberanía, la independencia, la integridad del Territorio Nacional y del orden 

constitucional. (Constitución Política de Colombia, 1991), haciendo claridad a lo an-

terior, tenemos presente que el Ejército de Colombia, tiene como objetivo garantizar a 

nivel defensa, la integridad de sus recursos, entra aquí el apoyo de estar al tanto de la 

Ciberseguridad, con la que cuenta el país debido a que este también es un dominio de 

guerra el cual puede llegar a presentarse en diferentes momentos, teniendo presente 

esto se conformó la comisión intersectorial constituida por ColCERT, CCP (Centro 

Cibernético Policial de Colombia) y el comando cibernético de las Fuerzas Militares 

de Colombia, en donde su función es velar por la Ciberdefensa y ciberseguridad del 

país (Capitán Gómez, 2020).

Figura 1

Comisión intersectorial

Nota: Análisis y estrategia de implementación de un marco de trabajo de ciberseguridad para 

la unidad de Ciberdefensa del Ejército Nacional. Capitán Gómez (2020).
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La aplicación de ciberdefensa en Colombia

La Ciberdefensa es el conjunto de acciones u operaciones activas o pasivas desarro-

lladas en el ámbito de las redes, sistemas, equipos, enlaces y personal de los recursos infor-

máticos y teleinformáticos de la defensa, a fin de asegurar el cumplimiento de las misiones 

o servicios para los que fueran concebidos a la vez que se impide que fuerzas enemigas los 

utilicen para cumplir los suyos (Cari, 2013).

Además, tomando un mayor enfoque y posición de este término, también se conside-

ra como “controlar las amenazas, peligros o riesgos de naturaleza Cibernética, con el fin de 

permitir el uso del Ciberespacio con normalidad, bajo la protección de los derechos, liberta-

des y garantías de los ciudadanos, en apoyo a la defensa de la soberanía” (Vargas y Recalde, 

2017, p. 37).

Colombia, un país rico en diversidad, fauna y flora, también como otras Naciones, ha 

sufrido ataques Cibernéticos, generando que salga a la luz información que en su momento 

era privada y que para ello es importante que se fortalezca la Ciberseguridad en las diferentes 

plataformas del Estado, evitando así una amenaza a futuro.                                                    

Tomando en cuenta que un código malicioso, también conocido como malware, 

según Kaspersky (s.f) “es un código informático o script web dañino diseñado para crear 

vulnerabilidades en el sistema que permiten la generación de puertas traseras, brechas de 

seguridad, robo de información y datos, así como otros perjuicios potenciales en archivos y 

Sistemas Informáticos” del cual se busca día a día la intensificación a los diferentes modelos 

que puede presentarse. (p.

Para ello, el gobierno colombiano ha implementado controles referentes al tema de la 

ciberdefensa con el objetivo de evitar una ciberguerra en internet; el Ministerio de las Teleco-

municaciones ha implementado un Nodo de Seguridad que permite fortalecer la protección 

199

https://doi.org/10.22517/25393812.25519


La ciberseguridad un enfoque de aprendizaje, desde el 
rol del suboficial del Ejército Nacional de Colombia

del Ciberespacio, la infraestructura del Estado y los servicios del ciudadano, de esta manera 

se da lugar a generar, adoptar y usar nuevas tecnologías (Camacho, 2016).

Todo esto consignado en el Código Penal Colombiano y la Ley 1273 de 2009 que nos 

indica los delitos y sus penalidades que van implicados en la Seguridad Informática y de las 

Comunicaciones.

El Modelo de enseñanza - aprendizaje y la docencia en la Escuela Militar de Suboficiales

El modelo pedagógico del cual se hace énfasis en el Ejército Nacional y la EMSUB 

es el modelo constructivista, del cual se desencadena una serie de procesos y actividades 

durante el tiempo de duración de la asignatura, en donde cabe aclarar que gran parte de la 

enseñanza es aplicada por el mismo alumno, debido a que es quien debe encargarse de hacer 

una intervención de autonomía, exploración, descubrimiento y a su vez manipulación de los 

materiales o recursos suministrados por los docentes en el aula de clase, como también acce-

sos a plataforma como bancos de datos y guías.  

Es de gran aporte, gracias a que el docente, es considerado en las instituciones de 

formación, como un canal de información, guía y orientador (pilar fundamental) y de mucha 

relevancia, ya que los próximos Suboficiales van a salvaguardar la vida a partir de la protec-

ción del Ciberespacio, con su proceso de enseñanza enfocado en competencias que se han 

generado en aquellos jóvenes adultos.

La Ciberseguridad como enfoque pedagógico de la ciberdefensa 

Desde la complementariedad de la tecnología en criminalística de campo para el fu-

turo cabo tercero se hace esencial el énfasis en delitos informáticos y protocolos, ahora bien, 

desde la asignatura de seguridad informática se centra la metodología de esta investigación a 

partir de un enfoque cuantitativo y de método deductivo, utilizando la técnica de Encuesta, 
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de lo cual se genera un cuestionario dirigido a una muestra poblacional de los alumnos que 

conforman esta tecnología (ciento diez alumnos), por tanto, se evidencia que al analizar las 

variables de estudio definidas como la apropiación de las temáticas, desarrollo y transversa-

lidad con el perfil de egreso del futuro suboficial del Ejército Nacional, poseen un enfoque 

de aprendizaje en pro de la articulación del desarrollo profesional del militar. El presente 

estudio revela una gran transformación curricular para la apropiación de conocimiento de la 

asignatura en seguridad informática en las siguientes generaciones de la EMSUB con énfasis 

en criminalística de campo, entendiéndose al área de la ciberseguridad como potencial en 

la identificación, y procedimientos del protocolo de seguridad que organizaciones guberna-

mentales como el Ejército Nacional trabajan desde el área operacional ciberespacio, la cual 

comprende a la información como el principal activo organizacional del mismo.

Discusión

Se percibe de manera gratificante el resultado del instrumento manejado en este caso 

con los futuros Suboficiales, dado que muestran de manera positiva sus percepciones con 

respecto al modelo de aprendizaje implementado por los docentes, al igual que los recursos 

empleados en la asignatura ofrecida por parte de la ESMUB, del cual se puede dejar bases 

sólidas para futuras generaciones, aunque en términos actuales hay un contraste con respecto 

a la preparación de ataques cibernéticos, y el dominio del ciberespacio por la actual era digital 

4.0, el mismo contexto globalizado hacia el cual se está encaminando el perfil militar, hace 

pensar al alumno en su proceso de aprendizaje y las formas adecuadas de enseñanza para que 

estas postulaciones se ratifiquen en la toma de decisiones durante su desempeño profesional 

y no se perpetúe en grandes consecuencias legales para la institución o se ponga en riesgo la 

soberanía de la nación.
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Figura 2

Modelo de Aprendizaje de la Seguridad Informática en la EMSUB.

Nota: Elaboración propia

Figura 3

Importancia de la Ciberseguridad para el Suboficial

Nota: Elaboración propia
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Resultados 

De acuerdo con las evidencias de la investigación obtenidas por medio del instru-

mento aplicado, se deja abierta la posibilidad a futuras investigaciones, de mejora al currículo 

y el proceso de enseñanza- aprendizaje de la seguridad informática, si a bien se considera y 

conforme a los asertos de (Ospina & Sanabria, 2020) donde los actuales sistemas de informa-

ción, el internet de las cosas y la nube como soporte del almacenamiento de la información 

personal, privada y organizacional, presenta fallas notorias, como la perdida de información 

estratégica del estado, teniendo en cuenta que todas estas hacen referencia a componentes 

esenciales del campo de la ciberseguridad. Se entiende como necesidad el tener en cuenta 

por parte de las directivas de la ESMUB, al igual que para el Ejército Nacional, la prevención, 

manejo y control de los Ciberataques.

No obstante a que los riesgos pueden llegar de manera inesperada y debe haber una 

antelación a los hechos inmediatos, se recomienda un enfoque más propicio para actualizar 

y blindar los software, bajo recursos y lineamientos planteados con anterioridad y un respec-

tivo modelo sólido, para la recepción a múltiples ataques cibernéticos que pueden llegar des-

plegados de diversos lugares tanto a nivel nacional o internacional, con el fin de que se pueda 

estar actualizando frente a nuevas modalidades de robo de información e incluso infiltración 

de los software.

 La institución tiene la responsabilidad de generar alineación y concordancia frente a 

hechos actuales, debido a que para un mediano y largo plazo se viene a originar una rigurosa 

preparación desde el rol docente, no solo con información suministrada, sino también bajo 

prácticas que vienen ocasionando garantías a futuro y así evitar fuertes impactos negativos, 

ya que puede producir un contraste poco balanceado frente a lo que se viene desarrollando 

desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciberseguridad y llevaría a la pérdida de te-

nacidad y carácter del modelo pedagógico actual.

203

https://doi.org/10.22517/25393812.25519


La ciberseguridad un enfoque de aprendizaje, desde el 
rol del suboficial del Ejército Nacional de Colombia

Conclusiones 

Como consecuencia del proceso, los resultados evidenciados en la recolección de da-

tos, permiten en su mayoría que las competencias adheridas al modelo de aprendizaje de la 

asignatura de seguridad informática de la ESMUB, proporcionen una mayor percepción a 

través de detalles y opiniones críticas, para que los futuros Cabos Tercero logren establecer 

una postura satisfactoria ante el desarrollo del currículo.

Bajo las necesidades y los recursos del cual se dispone en la institución, el rol del do-

cente puede dejar bases sólidas en la asignatura de ciberseguridad a los Suboficiales, gracias 

al enfoque y disposición con el que se viene trabajando, puesto que se trabaja hacia la meta 

de fortalecer al personal militar en su entorno laboral con bases sólidas en ciberseguridad. 

A partir de la investigación se busca que el Ejército Nacional de Colombia pueda 

ampliar sus modelos y procesos para la recepción a nuevas prácticas, puesto que se encuen-

tra con un personal altamente calificado, donde debe seguirse el enfoque actual y continuar 

suministrando recursos a nivel de innovación y eficacia frente a la tendencia global, para así 

obtener mayores resultados de aprendizaje en el contexto del área operacional ciberespacio. 
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Resumen

En el presente documento se presentan los hallazgos en relación con los resultados 

de investigación sobre el proceso de formación en la práctica pedagógica del progra-

ma de Licenciatura en Tecnología e Informática (LTI) de la Universidad Católica de 

Manizales (UCM). En ese sentido, la práctica pedagógica tiene como fin consolidar 

graduados con una visión global del mundo y que, puedan dar respuesta a las ne-

cesidades y expectativas de la comunidad en virtud de las tres funciones sustantivas 

que expone la universidad, como son: proyección social, investigación y docencia. 

El objetivo del proyecto consistía en implementar proyectos tecnológicos con el fin 

de promover la transversalización de la tecnología e informática con otras áreas de 

conocimiento para fortalecer una formación integral. Se implementó una metodolo-

gía cualitativa con un enfoque en el estudio de caso. Los resultados permitieron re-

conocer que aspectos como la motivación, el interés y el pensamiento crítico fueron 

algunos de los parámetros que los estudiantes señalaron a la hora de hacer referencia 

al aprendizaje por medio de proyectos de investigación articulados entre diversas 

áreas, desde el análisis y comprensión del contexto. A manera de conclusión, se en-

contró que los estudiantes presentaron interés y acercamiento hacia los contenidos 

cuando se empezaron a incorporar propuestas educativas desde la incorporación 

de proyectos tecnológicos articulando con otras áreas del conocimiento como las 

matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

Palabras clave: Proyectos tecnológicos, tecnología e informática, didáctica, 

transversalización, TIC, proyectos integradores.
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Abstract

This text presents the training results in the pedagogical practice of the Bachelor of 

Technology and Informatics (LTI) of the Universidad Católica de Manizales (UCM). 

In this sense, the educational practice aims to graduate students with a global vi-

sion of the world and who can respond to the community’s needs and expectations 

thanks to the university’s three substantive functions: corporate social responsibili-

ty, research, and teaching. The project sought to implement technological projects 

to integrate technology and computer science with other fields to strengthen com-

prehensive education. The research had a qualitative approach, specifically a case 

study. The study found that students emphasized motivation, interest, and critical 

thinking as essential factors when learning through interdisciplinary research pro-

jects that demand analysis and understanding of the context. In conclusion, students 

become interested in the content once teachers incorporate technological proposals 

and articulate projects in mathematics, natural sciences, and social sciences.

Keywords: Technological projects, technology and information, didactics, 

transversality, ICT, integrated projects.

Introducción

El desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje, hoy por hoy, presentan grandes 

dificultades causadas, por la falta de interdisciplinariedad, es decir, por la baja disposición de 

las diferentes áreas del conocimiento para relacionarse (transversalización), generando currí-

culos donde se evidencien acciones y objetivos no comunes, sino separados o fraccionados. 

Por otro lado, los niveles de comprensión de los estudiantes, en nuestro país, presenta falen-

cias, lo que hace necesario la integración de las áreas de estudio donde se planteen currículos 
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de manera articulada, que sean coherentes con propósitos en común y que además aseguren 

una interacción social para su desarrollo desde la flexibilización e integración curricular.

En ese sentido, el presente artículo muestra la dinamización de estrategias educativas 

donde se articulan diversas áreas del conocimiento mediante el uso de proyectos tecnológi-

cos con el cual los estudiantes se convierten en sujetos activos del proceso educativo, siendo 

ellos los encargados de proponer, analizar y argumentar diversas conclusiones con base en 

las actividades planteadas por el docente. En ese escenario, se consolidan y desarrollan com-

petencias que buscan promover el aprendizaje desde entornos reales y sobre todo desde la 

mirada integradora y de diversas asignaturas y perspectivas que posibilitan la dinamización 

del currículo en perspectiva del desarrollo de competencias y la formación integral (Saavedra 

& Salcedo, 2015).

En este sentido, el desarrollo de habilidades como aprender a aprender, aprender a 

ser y aprender a hacer, por parte de los estudiantes, se convierten en grandes desafíos de de-

sarrollo para el sistema educativo, pues por la falta de dinamización de estrategias de apren-

dizaje en el aula de clase por parte de los docentes, que promuevan el aprendizaje activo, la 

participación e interacción con el entorno social por parte del estudiante, como por ejemplo 

el trabajo cooperativo (Tamayo et al., 2016), como mecanismo pedagógico, que eficazmente 

implementado, permitirá una adecuada y planificada interacción social, desde los diferentes 

roles, saberes y personalidades de los actores involucrados, con el fin de brindar un aporte 

en el alcance de aprendizajes significativos y en profundidad (Vilches & Gil, 2012; Zuluaga 

et al., 2012).

En coherencias con lo anterior, las disciplinas de los diversos campos de conocimien-

to como la física, las matemáticas, las ciencias sociales y hasta las ciencias naturales no se 

interconectan o interactúan entre ellas, desaprovechando las ventajas que les puede ofrecer la 
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tecnología e informática como mediadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde 

la dinamización de estrategias didácticas y el desarrollo de proyectos de integradores que 

permitan asociar conocimientos desde las diferentes áreas del conocimiento en su proceso 

de aprendizaje, para ello se requiere de procesos educativos anclados e interconectados entre 

sí, que permita el desarrollo de competencias y habilidades tal como lo exige el Ministerio de 

Educación Nacional (Duque & Largo, 2021; MEN, 2006; Trujillo et al., 2021).

Lo expuesto anteriormente, se centraliza en un proyecto investigativo bajo el obje-

tivo de representar, a través del diseño de prototipos, su ecosistema a partir de operadores 

mecánicos y eléctricos, como una oportunidad para generar espacios de reflexión en torno 

al aprendizaje desde la articulación de las tecnologías de la información de la comunicación 

(Olarte, 2022), con otras áreas como las ciencias naturales y exactas con el fin de estimular el 

pensamiento crítico y el aprendizaje significativo (Marín-Cano et al., 2019; Gutierrez et al., 

2018).

El artículo se organiza en cuatro momentos, iniciando con el marco teórico donde 

se abordan categorías como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los 

proyectos tecnológicos y la investigación en el aula como propuesta educativa. En segunda 

instancia, se presenta la metodología y fases del proyecto. Posteriormente, se presentan los 

resultados obtenidos luego de la implementación de los proyectos tecnológicos articulando 

diferentes ciencias y, por último, se exponen los resultados obtenidos luego de la ejecución de 

la propuesta educativa.

A continuación, se exponen algunas investigaciones relacionadas con los proyectos 

tecnológicos y su implementación en la formación de estudiantes, lo anterior desde una mira-

da hacia la formación integral y la articulación de las ciencias en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje. Para iniciar, se toma el trabajo presentado por Giraldo et al., (2022), titulado, los 

proyectos tecnológicos y el cuidado del medio ambiente: una mirada desde la proyección so-

cial. En el trabajo  se presenta como propósito general fomentar la cultura de la conservación 

del medio ambiente por medio de proyectos tecnológicos, en los niños y niñas de la escuela 

de fútbol y danzas de la comunidad de San Sebastián de la ciudad de Manizales. Lo anterior, 

desde la perspectiva de la proyección social como un mecanismo para apoyar los niños y 

niñas en territorios que son considerados vulnerables debido a las condiciones sociales en las 

que se encuentran.

La metodología utilizada por los autores fue la de investigación-acción (IA) porque el 

proyecto se desarrolló en un contexto con una problemática social donde participaron tanto 

los estudiantes como los padres de familia, por tanto, se implementan diversas herramientas 

educativas con el fin de promover el aprendizaje desde el desarrollo de proyectos tecnológi-

cos con ayuda del docente y el acompañamiento de los acudientes. El enfoque del proyecto 

era promover el cuidado del ambiente mediante procesos de enseñanza articulados con la 

tecnología. A modo de cierre, se pudo identificar y reconocer la pertinencia del proyecto y 

la apropiación que mostraron los padres de familia y estudiantes frente a las diferentes eta-

pas dentro del ejercicio educativo y pedagógico. Adicionalmente, se realizó una actividad de 

socialización desde la comunidad participó escuchando a los estudiantes, quienes fueron los 

encargados de presentar los diferentes proyectos creados durante el acompañamiento peda-

gógico realizado por los autores y la fundación obras sociales de Betania.

Por otro lado, Poveda et al., (2017) argumentan en su proyecto de investigación titu-

lado, Didáctica de la tecnología e informática para la educación básica a través de proyectos. 

Allí los autores exponen, en su trabajo, aspectos relacionados con el área de la tecnología y la 

informática desde la perspectiva de los fundamentos epistemológicos y pedagógicos, conside-
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rando la formación de los profesionales en dicho campo del saber (Arias, 2023). La metodo-

logía seleccionada fue la implementación de proyectos a partir de los referentes conceptuales 

que soportan dichas disciplinas en cuanto a la estructura de los cursos de formación, el medio 

en el que se desarrollan y el método de trabajo. Teniendo en cuenta las diversas etapas del 

proceso técnico, los estudiantes pueden identificar los problemas que son susceptibles de 

desarrollo del proyecto. Como resultado se obtiene una combinación de teoría y práctica en 

el desarrollo de ferias de tecnología, lo que produce cambios positivos en la concepción y de-

sarrollo del área, como base básica del proceso de pensamiento, analizado de tal forma que se 

aprovecha en el currículo de las instituciones educativas su importancia, teniendo en cuenta 

los diferentes contextos y necesidades.

A continuación, se presenta la investigación de Alzate & Largo, (2023) en la cual los 

autores muestran los resultados de su proyecto de investigación denominado La narrativa 

transmedia en entornos de reconocimiento social. En ese sentido, se exponen los resultados de 

la investigación educativa donde se tuvo el propósito de reconocer, por medio de la narrativa 

transmedia, los aportes de niños y niñas con edades entre los 8 y 11 años, con características 

sociales de vulnerabilidad, en los cuales emergen situaciones de conflictos entre los habitan-

tes de la comunidad. En perspectiva de lo anterior, la cocreación entre docentes y estudiantes 

mediante la narrativa transmedia, generó espacios de diálogo, construcción de amistad, el 

desarrollo de habilidades y la interacción entre ellos por medio de la tecnología y su contexto. 

Los métodos empleados se enfocaron en un enfoque cualitativo, con un enfoque basa-

do en narrativas biográficas, utilizando registros de observación, diarios de campo y talleres de 

implementación como instrumentos para recolectar datos. A partir de los resultados obtenidos, 

es posible desarrollar diversas herramientas digitales que permitan a los estudiantes asumir 

un rol activo en su proceso de aprendizaje, brindándoles la oportunidad de comprender la im-
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portancia del trabajo colaborativo al analizar las diversas situaciones que enfrentan en su vida 

diaria. Por tal motivo, es relevante destacar la participación de los estudiantes en la creación y 

diseño de herramientas transmedia que les permitan expresar sus emociones y sentimientos. 

Fundamentación teórica

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacen referencia al con-

junto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, puestas al servicio del ser 

humano, permitiendo la recolección, acumulación, procedimiento, extensión y transferencia 

de la información. Las TIC permiten el reconocimiento y acceso global a las redes tecnológi-

cas, entre ellas el internet, la multimedia, la hipermedia y otros medios interactivos, que han 

abierto una serie de posibilidades de acceso a la información y una nueva cultura mediática.

Las TIC ofrecen el uso de la tecnología, a través de las habilidades del ser humano 

en el uso de sus mentes, cerebros, como agentes de actuación para el desarrollo de compe-

tencias, nociones y servicios, y las interrelaciones entre las personas (Largo et al., 2022). Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han evolucionado en la educación y 

la comunidad, uno de los desafíos de la sociedad y la cultura es el reconocimiento en los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que surgen múltiples iniciativas que permitan 

la transformación en los procesos educativos. Por otro lado, las tecnologías de la información 

y comunicación carecen de pedagogía en su aplicación en el campo educativo (Chaverra et 

al., 2018; Parra & Rengifo, 2021; Parra et al., 2021; Parra & Agudelo, 2020; Parra & Agudelo, 

2021).

Algunos aportes sobre las TIC

Según Thompson & Strickland (2004) citado por Montier (2008), las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) se definen como un conjunto de estrategias que involu-
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cran diversas herramientas, dispositivos y avances económicos para cualquier organización. 

Es importante destacar que en el entorno complejo en el que operan las organizaciones a 

diario, los objetivos pueden alcanzarse si se utilizan los mecanismos y recursos disponibles, 

aprovechando las oportunidades del mercado y considerando siempre las amenazas. Para Gil 

(2002), las TIC son un conjunto de sistemas, aplicaciones, tecnologías, herramientas, méto-

dos, señales de simulación, textos, imágenes y sonidos que pueden utilizarse en tiempo real, 

es decir, la gestión es inmediata.

En palabras de Ochoa & Cordero (2002), los autores identifican las TIC como un 

conjunto de herramientas y productos (hardware y software) que proporcionan canales de 

comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digital de 

información. Graells (2000), por su parte, considera que las TIC son avances tecnológicos 

posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 

ofrecen herramientas para procesar y difundir información a través de diversos canales de 

comunicación. La implementación de internet es el elemento más poderoso de integración de 

las TIC, lo que ha dado lugar a la sociedad de la información, donde casi todo lo que sucede 

en el mundo físico se refleja en un mundo virtual (Largo et al., 2022). 

Kobo (2009), define las TIC como innovaciones en software, microelectrónica, fibra 

óptica, computación (hardware y software), telecomunicaciones, optoelectrónica y micro-

procesadores, que permiten la acumulación y procesamiento del conocimiento, así como la 

rápida y eficiente distribución de datos en redes de comunicación con un alto flujo de infor-

mación. Por último, se reconoce que la interconexión de estos dispositivos electrónicos les 

permite comunicarse entre sí, creando un sistema de información en red basado en protoco-

los comunes. Estas tecnologías son necesarias para gestionar y transformar la información, 

especialmente a través del uso de computadoras y software que facilitan la creación, modifi-

cación, almacenamiento, protección y recuperación de dicha información.
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Proyectos tecnológicos

Un proyecto tecnológico se define como la serie de tareas relacionadas entre cada 

una de ellas, con el fin de la generación y creación de un producto o gestión tecnológica que 

permita brindar una solución educativa y poder resolver una necesidad o problema (Gómez 

et al., 2008). Por otro lado, un proyecto tecnológico parte de la observación de una necesidad 

tecnológica para posteriormente analizar las respectivas alternativas de solución y se resuelve 

por medio de la construcción de una máquina o sistema técnico que dé solución al problema 

planteado o a la necesidad encontrada (Largo et al., 2022). El proyecto tecnológico comienza 

con la identificación y análisis de un problema específico relacionado con la tecnología. A 

continuación, se busca una solución mediante la creación de un sistema técnico o máquina 

que satisfaga los requisitos establecidos. Durante todo el proceso, se siguen una serie de pasos 

secuenciales para abordar y resolver el problema de manera efectiva (Agudelo et al., 2021).

Todo proyecto en su ejecución, no solo se desarrolla desde una visión técnica y eco-

nómica, también se tiene otros factores que afectan su ejecución, son los referentes sociales, 

culturales, éticos y estéticos que permitan confluir en un resultado ajustado para el cual fue 

pensado. Cuando se plantea un problema, tácitamente se está llevando a cabo un método 

para la solución de un problema, por eso lo primero es documentar el proyecto y apropiarnos 

de la situación problema, posterior a ello realizar un diseño que nos muestre el camino para 

dar solución al problema, seguidamente realizar una planificación que nos ayude a centrar-

nos en la construcción o desarrollo y así por último verificar que la solución que se ejecutó 

es la adecuada, en el caso de que la solución no genere la satisfacción esperada, replantear 

nuevamente el proceso desde la etapa de diseño.

El proceso tecnológico es el método utilizado para analizar problemas, diseñar y 

construir dispositivos o máquinas. Según Rivas (2005), los proyectos son actividades instruc-
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tivas que enriquecen el conocimiento y las habilidades de las personas e instituciones. Por lo 

tanto, los proyectos son una opción importante en el sistema educativo, ya sea para resolver 

problemas (Parra & Agudelo, 2022), introducir innovación (Agudelo et al., 2021) o facilitar 

el aprendizaje. En el contexto de las nuevas tecnologías, las organizaciones dependen de la 

capacidad de planificar, ejecutar y evaluar actividades de proyectos para adaptarse al entorno 

cambiante. Estos procesos proporcionan la estructura, el enfoque, la flexibilidad y el control 

necesarios para realizar cambios e introducir innovaciones en un tiempo y recursos limita-

dos, logrando resultados óptimos.

En consecuencia, los sistemas educativos de cualquier tamaño o complejidad pueden 

beneficiarse enormemente del enfoque de proyectos. Esto abre nuevas oportunidades para la 

educación tecnológica, donde tanto estudiantes como docentes pueden enriquecer sus expe-

riencias educativas, desarrollar su curiosidad, creatividad, pasión y talento.

Investigación en el aula

En línea de desarrollo, se hace necesario centralizar las relaciones emergentes entre 

docencia e investigación, como una díada que propone un actuar docente en el aula de clase 

desde una dinámica crítica y problematizadora que, en relación con otras áreas del saber, 

permite la generación de nuevo conocimiento como posibilidad de desarrollo e innovación. 

Pensar la investigación, es pensar en un proceso sistemático de indagación que busca la re-

solución de problemas reales del contexto en el marco de la búsqueda y generación de nuevo 

conocimiento (Asencio et al., 2017).

Latapí (1994) relaciona los procesos investigativos articulados a la educación y en 

general al aula de clase, como el conjunto de acciones que llevan a la generación de nuevos 

resultados, ideas, conceptos, teorías, modelos, comportamientos, artefactos o máquinas, que 
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influyen de manera directa en la práctica pedagógica de los maestros, en el proceso de en-

señanza y en el contexto particular. Por su parte, Hernández (2020) propone que la práctica 

de la investigación educativa estudia objetos tales como los procesos socioculturales y las 

estructuras educativas, a partir del comportamiento específico de los agentes sociales que 

componen el campo, hasta la estructuración e institucionalización de estos procesos en el 

contexto de los sistemas sociales.

En este orden de ideas, pensar la investigación y sus relaciones con la educación es 

dinamizar nuevas formas de intervención social y conocimiento del maestro en el aula de 

clase, mediadas por las intencionalidades formativas, fruto de la dinamización del currículo, 

el saber disciplinar y las relaciones pedagógicas emergentes en el acto educativo, puesto que la 

formación y la investigación permean un conocimiento extensional de impacto y efecto social 

a los procesos de desarrollo y transformación social (Losada & Villalba, 2021; Valbuena et 

al., 2021).

De esta manera, y en términos de Garay (2000) la investigación al interior del campo 

educativo es reconocida principalmente por docentes y estudiantes, quienes en una auténtica 

práctica educativa y relación pedagógica buscan comprender la cotidianeidad institucional 

desde los procesos de reflexión, acción y formulación de proyectos que potencien la implica-

ción y transformación del contexto sociocultural (Orozco et al., 2022).

De esta manera, la investigación articulada a la práctica educativa y pedagógica busca 

la resignificación del ambiente, las relaciones e intencionalidades formativas (praxis peda-

gógica) mediada por la experiencia y la reflexión crítica, disciplinar y social que a vez le 

permite la solución de problemas del contexto particular (Largo et al., 2022). En mención, 

Hernández (2020) indica que por medio de la investigación permite que los datos puedan ser 

221

https://doi.org/10.22517/25393812.25443


Los proyectos tecnológicos como posibilidad de 
integración y dinamización curricular

interpretados, relacionados y representados de manera constructiva y coherente para lograr 

la comprensión antes mencionada de que la práctica investigativa es una tarea sociocultural 

con el mismo propósito y estructura y que la tarea está en la construcción del conocimiento 

disciplinar.

De esta manera, se puede integrar la idea de (Gómez, 2009) quien recoge en los plan-

teamientos de la investigación en el aula, el fomento del aprendizaje mediado por el ambiente 

educativo institucional y que hace énfasis en pedagogías basadas en el aprender a aprender 

y el aprendizaje autónomo tomando como protagonista al estudiante de su proceso perma-

nente de formación. En conclusión, la investigación en el aula en el marco de las relaciones 

pedagógicas permite reconfigurar nuevas dimensiones del rol docente y del proceso de apren-

dizaje del estudiante, involucrados en contextos particulares, donde ambos desde la dimen-

sión del conocimiento buscan satisfacer necesidades propias, brindar nuevos horizontes de 

desarrollo desde acciones concretas que potencian los procesos de transformación y calidad 

de la educación (Pérez & Hernández, 2018).

Materiales y métodos

Las instituciones educativas de educación básica y media, han visto la necesidad e 

importancia de fomentar, en sus currículos de área, el uso y aplicación de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) esto a través de la implementación de proyectos de 

investigación, que integren las áreas de estudio convirtiendo el aula de clase en escenarios en 

el que se puedan vivenciar actividades tendientes al desarrollo de procesos enseñanza-apren-

dizaje que lleven a lograr altos niveles de comprensión y desempeño en los estudiantes. Este 

tipo de proyectos generarán en los estudiantes grandes motivaciones durante sus procesos de 

comprensión, animándonos a desarrollar proyectos de investigación, fortaleciendo su inte-

racción con otros y sembrándoles la responsabilidad sobre el manejo adecuado de las herra-

mientas tecnológicas a su servicio.
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Con base en lo anterior, se establecieron como objetivos generales del proyecto re-

presentar, a través del diseño de prototipos, su ecosistema a partir de operadores mecánicos 

y eléctricos, la creación de una herramienta pedagógica que evidencie el uso y aplicación de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el aula de clase fomentando, de esta 

manera, una cultura científica y de investigación (Suárez et al., 2021). La implementación de 

proyectos de investigación tecnológicos e integradores entre las diferentes áreas de estudio, 

como estrategia pedagógica, permitirá, además, a los estudiantes del colegio Miravalle moti-

varse por el uso y aplicación de las tecnologías y la capacidad, basada en sus aprendizajes, de 

proponer todo tipo de cambios e innovaciones que les permita mejorar su propia calidad de 

vida y la de sus familias.

Como objetivos específicos se plantearon el diseño y construcción de prototipos, que 

represente su ecosistema a partir de operadores mecánicos y eléctricos, el manejo de herra-

mientas denominadas web 2.0 especialmente y según (Mediawiki, 2015) dice que existen 

aplicaciones que comparten recursos, permiten compartir cualquier tipo de recurso digital 

creado por los usuarios a través de plataformas especializadas y herramientas para la crea-

ción de recursos. Aquellas que permiten a los usuarios generar contenidos que luego pueden 

ser compartidos y difundidos, y apoyan el desarrollo de la inteligencia colectiva. Entre otras 

cosas, este grupo pertenece a los dos más famosos: wikis y blogs. Asimismo, el servicio de re-

cuperación de información, son herramientas que permiten organizar los recursos según las 

necesidades de información del usuario que los selecciona. Esto permite el acceso selectivo 

al contenido web y la distribución masiva, es decir, medios de comunicación social. Un con-

junto de herramientas diseñadas para crear y administrar comunidades virtuales en las que 

los miembros se vinculan, conecta e intercambian contenido impulsado por una variedad de 

intereses compartidos.
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Un objetivo primordial de la implementación de proyectos de investigación integra-

dores con la tecnología, en el colegio Miravalle, es el de conocer el ecosistema de la localidad 

cinco de Usme en la ciudad de Bogotá, para esto, se realizaron salidas de campo con el fin de 

diseñar mapas vivos de su localidad y de esta manera, reconocer las problemáticas ambien-

tales de su contexto y generar propuestas de solución. En países como el nuestro, las insti-

tuciones educativas, apenas están comenzando a plantear espacios educativos y estrategias 

académicas que involucren el uso de las TIC en las aulas de clase, esto con el fin de brindar a 

los estudiantes nuevas herramientas didácticas y lúdicas en su proceso de aprendizaje, pero 

aún falta mucho en este sentido. Plata (2009) explica que, durante décadas, la gente se ha 

preguntado sobre el impacto de la revolución de las TIC en todos los niveles de la educación. 

En los últimos años, especialmente con el crecimiento de internet, esta especulación y los 

muchos experimentos que la siguieron se han convertido en un movimiento importante que 

está transformando la educación en muchas partes del mundo desarrollado.

En países como el nuestro, todavía estamos lejos de Europa en cuanto a mejoras en los 

sistemas educativos apoyados en las innovaciones tecnológicas desarrolladas para tal fin en la 

actualidad. Según Saavedra (2013), el desarrollo profesional de la innovación pedagógica tie-

ne como objetivo ayudar a los docentes a contribuir a la mejora de la calidad de la educación 

mediante la transformación de las prácticas pedagógicas apoyadas en las TIC, adoptar estrate-

gias para ayudar a los estudiantes a utilizar las TIC para transformar su entorno y promover la 

transformación de las instituciones educativas en el fortalecimiento de diversas instituciones. 

Organizaciones de aprendizaje basadas en la gobernanza: academia, docencia, administración 

y sociedad (Giraldo et al., 2020; Tinoco & Zuluaga, 2019). Para lograr estos objetivos, los pro-

gramas educativos, las iniciativas y los procesos de desarrollo profesional para docentes deben 

ser relevantes, prácticos, específicos, colaborativos e inspiradores; ya que formaron los princi-

pios rectores para la estructura de propuestas anteriores (Giraldo et al., 2019; Ruiz et al., 2018).
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Desde este punto de vista, el uso y aplicación adecuada de la tecnología e informática, 

son cinco las competencias que la comunidad académica necesita para la nueva educación en 

países como el nuestro. Es una realidad que la implementación, en el aula de clase, de pro-

yectos de investigación, interdisciplinares, entre la tecnología y las demás ciencias, generarán 

grandes ventajas tanto a los docentes como a sus estudiantes en los procesos de enseñan-

za-aprendizaje. Como lo argumenta Estupiñán, (2015) expresando que aquellos contenidos 

interdisciplinarios permiten articular diversos saberes de distintas áreas del conocimiento 

con el objetivo que los estudiantes se apropien de los aprendizajes y saberes de cada disciplina 

para favorecer la interacción con el contexto.

Lo anterior, apunta al fortalecimiento de aquellas habilidades cognitivas como apren-

der a aprender, la importancia de la reflexión y el análisis con base en sus propios actos, la re-

solución de conflictos tanto personales como grupales, todo desde la mirada de las diferentes 

disciplinas. Además de todo lo anterior, los trabajos interdisciplinarios basados o apoyados 

con las TIC permitirán un trabajo cooperativo, institucional e interinstitucional en la búsque-

da de alternativas para la solución de problemas.

Resultados y análisis

Una vez implementada la propuesta educativa y se desarrollarán cada uno de los pro-

yectos tecnológicos, se presentan a continuación los hallazgos. En este sentido, en el colegio 

Miravalle, con el ánimo de alcanzar el objetivo de representar, a través del diseño de prototi-

pos, el ecosistema de su entorno a partir de operadores mecánicos y eléctricos, se estableció 

un plan de trabajo consistente en la realización de una variedad de actividades integradoras 

como las consultas que hacen referencia a los espacios asignados para revisar aplicaciones 

propuestas por los docentes en sus planeaciones o para buscar aplicaciones que puedan ser 

implementadas en las otras clases, jornadas de capacitación como espacios asignados para 
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“preparar” a los docentes en el uso de aplicaciones específicas, ya sean para sus clases o re-

fuerzos. En la figura 1, se muestran algunas evidencias del trabajo realizado con la interven-

ción de docentes y estudiantes desde diversas perspectivas.

Figura 1 

Evidencias del trabajo realizado

Nota: Elaboración propia

Igualmente, se diseñaron actividades de asesoría para orientar a los docentes en el 

uso de las TIC, actividades de registro, para publicar en los blogs educativos o sitios web, 

algunas experiencias de los docentes en el uso de las TIC en sus clases, o para realizar las 

publicaciones pertinentes para alimentar este espacio y finalmente las sesiones de clase, las 

cuales corresponden a clases realizadas por un docente de otra área (Alzate et al., 2021; Parra 

et al., 2021). El desarrollo del proyecto, permitió la aplicación de un proceso tecnológico que, 

en esencia, partió de un planteamiento y análisis de un problema tecnológico y se resolvió 

mediante la construcción de un sistema técnico o máquina que cumpla con los requisitos.
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Desarrollos tecnológicos y proyectos de investigación integrados entre diferentes 

campos de estudio han producido importantes resultados, como el reconocimiento histórico 

de la ciudad de Usme en Bogotá, conciencia del entorno circundante, identificación de la 

protección ambiental, distribución de lugares históricos y culturales en la ciudad, ejecución 

de rutas ambientales, identificación de lugares poco seguros, por ejemplo: Lugares de evacua-

ción (potreros), rellenos sanitarios (esquina), vertedero de Doña Juana, canteras y búnkeres.

La apropiación del medio ambiente a partir del conocimiento de sus orígenes también 

genera nuevas percepciones del territorio en cuanto a su historia y saberes ancestrales. Usme 

es una ciudad grande, caracterizada por zonas urbanas y rurales, y este proyecto permite que 

los estudiantes identifiquen lugares agradables en la vida cotidiana, así como el patrimonio 

cultural e histórico de nuestros antepasados, sitios ecológicos y de agua, como se muestra en 

la figura 2. Los ejemplos incluyen: cementerios locales, páramo (recursos hídricos), Embalse 

La Regadera - (sur de Usme - abastece de agua a Bogotá), Parque Ecológico Canta Rana y 

Parque Ecológico Distrito Entre Nubes.

Además de lo anterior, los recorridos de campo permitieron reconocer las cinco co-

munidades indígenas que habitan en el territorio de Usme: Nasa, Pijao, Killasinga, y Uitoto 

y las problemáticas ambientales más destacadas como del sector, como la contaminación de 

sus quebradas y ríos y el mal manejo de las basuras (figura 3).

El desarrollo del proyecto, desde el área de ciencias, reconoció como el problema de 

las basuras, generó la proliferación, en los barrios del sector, de toda clase de vectores, espe-

cialmente ratas y moscas, que han sido la causa del aumento de porcentaje de enfermedades 

transmitidas por este tipo de plagas entre los habitantes de la localidad. Esta problemática de 

la proliferación de vectores, por el mal manejo de las basuras, fue la que permitió al proyecto 

de investigación, representar, a través del diseño de prototipo de una rata negra y arañas (de-
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predadores naturales) para representar problemáticas del ecosistema de la localidad de Usme 

a partir de operadores mecánicos y eléctricos (figura 4).

Figura 2

Sitios visitados por los estudiantes

Nota: Elaboración propia

Figura 3

Problemáticas ambientales identificadas 

Nota: Elaboración propia

228

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25443

Armando Andrés Borda Martínez, Jorge Iván Zuluaga Giraldo,
María Eugenia Olarte Olarte y Wilson Alejandro Largo Taborda

Figura 4

Ejemplo de vectores en el sector

Nota: Elaboración propia

Conclusiones

En coherencia con los presentes planteamientos, se puede concluir que con el desa-

rrollo del proyecto se logró fortalecer los conocimientos y percepciones de los estudiantes 

con respecto al medio ambiente de su localidad, se generó en ellos responsabilidad por su 

protección y conservación, además, se fomenta, en cada uno de ellos, un espíritu investigati-

vo, no solamente en lo ambiental, sino también, en todo lo que tiene que ver con su relación 

con la naturaleza y su bienestar.

Por otro lado, el uso de material didáctico, utilizado para la construcción del prototi-

po, acercó a los estudiantes a las realidades de su contexto, haciendo significativos sus apren-

dizajes, logrando altos niveles de comprensión no solamente de conceptos sino de hechos 

reales de su entorno. El proyecto tecnológico es una estrategia didáctica de gran motivación, 

ya que es un recurso pedagógico que se hace significativo para los estudiantes, en la manera 

que se tratan temáticas que los afecta directamente a ellos y a sus comunidades. Al ser un re-

curso pedagógico interdisciplinar, los estudiantes están en la capacidad de aplicar todo tipo 

de conocimientos en la generación de propuestas de solución a las problemáticas propias y 
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de su entorno.

La articulación de las tecnologías de la información y la comunicación, a la base de 

la dinamización curricular desde estrategias didácticas e innovadoras como el desarrollo de 

proyectos en el marco de los pilares de la ciencia, la tecnología y la sociedad, permite develar 

nuevas intencionalidades pedagógicas y configurar nuevos escenarios de formación, desde 

estrategias de enseñanza que posibiliten el sentido crítico, racional y ético en el uso de la 

tecnología.

El proyecto facilita a estudiantes y docentes, una gran interacción social, además de 

facilitar la interactividad con sus pares dentro y fuera de la institución. Como docentes no po-

demos dejar todo en manos de la tecnología y viceversa, se debe lograr un equilibrio, donde 

las TIC sean un soporte en los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que el 

alto costo de los dispositivos tecnológicos, necesarios para este tipo de proyectos, dificultan 

su acceso e implementación en las aulas de clase.

En este sentido, el desarrollo de proyectos tecnológicos dinamizados y articulados 

con otras áreas de conocimiento permite a la base de la tecnología e informática, potenciar 

actitudes y destrezas en el marco de la formación científica y construcción de saberes tecno-

lógicos en el ámbito escolar como posibilidad de dinamización curricular, nuevos escenarios 

de formación, y reconfiguración de prácticas pedagógicas y educativas.

Finalmente, la dinamización del área de tecnología e informática desde sus concep-

tos fundamentales, relaciones con otras áreas del conocimiento, avance y desarrollo, desde 

su adecuada utilización y pertinencia, permite en los estudiantes el desarrollo de actitudes, 

la sensibilidad social y ambiental, así como la cooperación, desde el trabajo en equipo con 

nuevas formas de interacción y desarrollo social.
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Participación infantil y adolescente en contextos de acogimiento 
residencial: Proyecto colaborativo “Cine en sus miradas”

Resumen

La participación es, entre los derechos 
de la infancia y la adolescencia, uno de 
los más controvertidos, pues conlleva el 
replanteamiento directo de las relacio-
nes entre adultos y niñas, niños y ado-
lescentes, tradicionalmente basadas en la 
desigualdad y la sujeción de las personas 
de menor edad. Este artículo analiza la 
construcción de un espacio de participa-
ción infantil y adolescente en un centro 
de acogimiento residencial en la ciudad 
de Puebla (México), a través del proyecto 
colaborativo “Cine en sus miradas”. Este 
proyecto involucró a niñas, niños y ado-
lescentes de distintas edades y dio como 
resultado la producción de tres cortos 
desarrollados por las y los participantes. 
Promover el derecho a la participación 
de aquellos grupos catalogados como 
vulnerables, tales como las niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados parentales, es 
fundamental para la visibilización, com-
prensión y atención de sus problemáticas, 
así como para asegurar su integración a la 
sociedad. 

Palabras clave: Participación infantil 
y adolescente, cine colaborativo, 
acogimiento residencial, niñez sin 
cuidados parentales, adultocentrismo.

Abstract

Among the rights of children and adoles-

cents, the right to participation is highly 

controversial since it entails revising the 

relationships between adults and chil-

dren and adolescents, traditionally ba-

sed on inequality and the subjection of 

younger people. This article analyzes the 

construction of a space for child and ado-

lescent participation developed in a re-

sidential care center in Puebla (México) 

through the collaborative project “Cine-

ma in Their Eyes.” This project involved 

children and adolescents of different ages 

and resulted in the production of three 

short films they directed. Ensuring the ri-

ght to participation of vulnerable groups, 

such as children and adolescents without 

parental care, is essential. This guarantee 

helps identify and address their problems 

and guarantee social integration.

Keywords: Child and teen participation, 

collaborative cinema, residential 

care, children without parental care, 

adultcentrism.
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La participación infantil

A través de la historia se han sostenido diversas miradas en torno a la infancia. Desde 

la consideración de niñas, niños y adolescentes como seres inferiores y sin voz, hasta su re-

conocimiento como titulares derechos, han transcurrido varios siglos y la experiencia de ser 

niña o niño se ve influida por múltiples condicionantes (Ariés, 1987; Gallego, 2015; Meyer, 

2007; Masferrer, 2014). Actualmente el derecho de niñas, niños y adolescentes a la participa-

ción está reconocido tanto en instrumentos internacionales como en la legislación mexicana, 

sin embargo, son pocos los espacios y momentos en los que se toman en cuenta las opiniones 

de niñas, niños y adolescentes para el desarrollo de los procesos que configuran el orden so-

cial y comunitario, e incluso sus entornos más inmediatos. 

La Convención de los Derechos del Niño (CDN), en su artículo 12, señala que:

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y 

madurez. (ONU, 1989, pp 13-14)

En el artículo 13 de ese mismo documento se aborda la relación entre infancia, infor-

mación y libre expresión, presentándose a niñas, niños y adolescentes como sujetos activa-

mente implicados en los procesos que dinamizan la cultura y la comunidad:

El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 

otro medio elegido por el niño. (ONU, 1989, p.14)

El derecho a participar en la vida comunitaria y en las decisiones que afectan la propia 

vida, es base de la vida democrática y condición sine qua non del ejercicio de la ciudadanía 
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(Hart, 1992, p. 4). Sin embargo, en muchas sociedades, tales actividades han sido reservadas 

a ciertos grupos que concentran el poder y comparten características culturalmente privi-

legiadas (determinado rango etario, determinado género, clase social, etc.). En México, de 

acuerdo con el artículo 34 de la Constitución Política, un ciudadano es una persona mayor 

de dieciocho años, de nacionalidad mexicana y con un modo honesto de vivir. A partir de 

esta definición formal, niñas, niños y adolescentes quedan excluidos de esta categoría, no 

obstante, adoptando una perspectiva de derechos humanos, es indispensable reconocer y 

garantizar su derecho a la participación, pues este es fundamental para la materialización de 

otros derechos:

El concepto de participación infantil ubica a los niños y niñas como sujetos sociales 

con la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que les com-

peten directamente en la familia, en la escuela y en la sociedad en general. (Apaud en 

Ávila, 2011, p. 3)

A pesar de que el enfoque de derechos implica que todos los derechos son igualmente 

importantes y que están interrelacionados, con frecuencia, sobre todo en entornos de violen-

cia o vulnerabilidad, el derecho a la participación infantil y adolescente entra en tensión con 

los derechos ligados a la protección. 

Tanto en situaciones extremas como la guerra, como en contextos institucionales or-

dinarios, parece que es más importante proteger a niñas, niños y adolescentes que escuchar 

sus puntos de vista y tomarlos en cuenta, como señala Osorio (2016): “si bien en la actualidad 

existe un reconocimiento claro de estos derechos por parte de varios grupos sociales –inclu-

yendo a las autoridades estatales– su atención está desbalanceada, con un claro predominio 

de los derechos de protección y provisión” (p. 133).

 Este aparente conflicto entre protección y participación, aunque resuelve situacio-

nes de emergencia, mantiene intactos los parámetros adultocentristas vigentes en un gran 
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número de sociedades. El adultocentrismo es un rasgo cultural que implica la superioridad 

de las personas adultas frente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, dotándolas de poder y 

privilegios por el mero hecho de ser mayores (UNICEF, 2013; SIPINNA, 2021). Esta relación 

asimétrica, que se manifiesta en todos los espacios de la vida cotidiana, propicia múltiples 

formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La OMS (2022) reporta que en 2022 

aproximadamente 1 000 millones de niños y niñas de entre 2 y 17 años en todo el mundo 

fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o abandono. Por su parte, el pa-

norama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México (UNICEF, 

2019) muestra que la gran mayoría de los actos violentos cometidos contra este sector de la 

población son perpetrados por adultos cercanos: padres, madres, profesores, profesoras, em-

pleadores, directores, vecinos, cuidadores, choferes de transporte público, abuelas, tíos, etc. 

En este contexto, vale la pena considerar lo siguiente, si como sociedad escucháramos 

y tomáramos en serio las voces de niñas, niños y adolescentes, probablemente las situaciones 

en las que requerirían protección disminuirían. En el informe “La participación de niñas y 

niños en las Américas” esta relación se explica con claridad:

Las más graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen 

entre sus causas y condiciones de persistencia la vulnerabilidad de la niñez y la asime-

tría de poder ante los adultos. Ambas condiciones social y culturalmente construidas 

llevan a rodear estas situaciones de un manto de silencio e invisibilidad que se cons-

tituye en el principal cómplice de explotadores y abusadores [...] El silencio no es solo 

producto del miedo y del sometimiento de los niños y niñas victimizadas sino que se 

construye a través de la no credibilidad que el mundo adulto otorga a los testimonios 

de los niños, la tendencia a descalificar las informaciones que brindan, a adjudicarlas 

a sus fantasías desconociendo sus capacidades de percibir y trasmitir lo que viven. 

(IIN, 2010, p. 17)
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El derecho a la participación facilita el acceso a otros derechos (Osorio, 2016; Dalla 

Via, 2011), no es gratuito que la participación sea, además de un derecho, uno de los princi-

pios de la CDN. Negar u obstaculizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la participa-

ción, tiene otras consecuencias además de colocarlos en situaciones de riesgo. Por ejemplo, 

ocasiona dependencia, pasividad, estancamiento de la creatividad, baja autoestima, poca to-

lerancia y poco respeto hacia los niños y niñas más pequeñas (UNICEF, 2013, Ávila, 2011). 

Promover el ejercicio de la participación infantil y adolescente es elemental para construir 

sociedades más democráticas, en donde las personas desarrollen una actitud crítica y puedan 

organizarse para transformar su entorno y mejorar su calidad de vida.

La participación mejora las capacidades y potenciales personales y grupales, pro-

mueve la autonomía, la creatividad, la experimentación, mejora la capacidad de ra-

zonamiento y elección, permite el aprendizaje a través de los errores. (Ávila, 2011, p. 

16)

Es importante resaltar que la participación no sólo implica la posibilidad de expresar 

ideas y sentimientos, implica que esta expresión impacta en las prácticas y decisiones del 

grupo o la comunidad. La participación significa que niñas, niños y adolescentes son reco-

nocidos como agentes activos por sus familias, sus escuelas, los medios de comunicación, los 

gobiernos, etc (IIN, 2010; Alfageme et al., 2003). En este sentido, es posible afirmar que el 

derecho a la participación implica por lo menos tres componentes o momentos, a saber: 

- La información: Niñas, niños y adolescentes deben contar con datos, contexto o ex-

periencia en el área en la que se solicita o fomenta su participación

- La expresión: Niñas, niños y adolescentes deben contar con medios, espacios y tiem-

pos en los que puedan dialogar y expresar sus reflexiones y puntos de vista de manera 

libre y segura

- La repercusión: Aquello expresado por niñas, niños y adolescentes debe tener algún 
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impacto en su contexto (este impacto puede tener distintas magnitudes, desde la in-

formación o sensibilización, hasta la transformación social)

 Sólo si estos tres elementos se conjugan es posible hablar de una participación genuina. 

Sin embargo, es frecuente que se promuevan ejercicios de participación incompletos, es 

decir, que se solicite a niñas, niños y adolescentes que se expresen sobre algún tema sin tener 

información suficiente o, más a menudo, sin que sus expresiones tengan una repercusión en 

la comunidad o sean, al menos, seriamente consideradas. 

En México, los ejercicios de participación infantil más comúnmente promovidos por 

el gobierno han sido las consultas organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 

parlamentos infantiles (Caballero en Osorio, 2016). Si bien, a lo largo de los años se percibe 

un esfuerzo institucional por darle a las consultas infantiles un enfoque integral, por ejemplo, 

abriendo espacios para que los temas sean propuestos por niñas y niños y declarando que los 

resultados guiarán las decisiones de las autoridades, no es clara la manera en que esto último 

sucede. Con respecto a los parlamentos infantiles, han sido criticados por limitar la partici-

pación infantil a una imitación de ejercicios del mundo adulto. 

Con la creación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA) en 2014, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a fomentar la partici-

pación infantil y adolescente, por ejemplo, incorporando a niñas, niños y adolescentes en la 

creación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y llevando a 

cabo los ejercicios OpiNNA, conceptualizados como:

Un mecanismo permanente implementado por la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA, 

cuyo propósito es realizar sondeos de opinión a través de cuestionarios cerrados en 

línea sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con los resul-

tados, se obtienen ideas y soluciones para acciones en política pública que garanticen 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. (SIPINNA, 2022, p. 3)
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Los sondeos OpiNNA fueron realizados periódicamente desde 2016, abarcando dis-

tintos temas, tales como discriminación, violencia, impresiones posteriores al sismo de 2017, 

la nueva normalidad y ciberseguridad. Igual que en las consultas del INE, el impacto de los 

resultados sobre la política pública y los programas gubernamentales no fue del todo claro, 

aunque se planteó como uno de los principales objetivos de los sondeos (SIPINNA, 2020).  

Mención especial merecen el Programa Semilleros creativos y el Programa Nacional 

de Salas de lectura, impulsados por la Secretaría de Cultura, ambos orientados a promover la 

formación y participación infantil y adolescente a partir del arte y la cultura, con una perspec-

tiva comunitaria. Los semilleros funcionan en áreas especialmente afectadas por la desigual-

dad  y la violencia y su finalidad es que niñas, niños y adolescentes “participen activamente 

en acciones culturales comunitarias que fomenten el pensamiento crítico a través del lenguaje 

artístico a fin de generar redes de colaboración y cohesión social a mediante su propio reco-

nocimiento como agentes culturales” (OEI, 2020, p. 4).  Partiendo de la formación artística 

y del ejercicio de los derechos culturales, estos programas fomentan el trabajo directo con 

niñas, niños y adolescentes, su esencia comunitaria facilita que la participación se vuelva una 

condición prioritaria para su funcionamiento.

Para entender los diferentes matices que puede tener la participación infantil, se suele 

recurrir a la escalera de la participación, propuesta por Roger Hart (1992), que contempla los 

siguientes ocho niveles:

- Manipulación: Niñas, niños y adolescentes son utilizados para realizar acciones que 

no entienden y que sirven a intereses ajenos a ellos y ellas

- Decoración: La presencia de niñas y niños se utiliza como un mero adorno o acceso-

rio en proyectos emprendidos por adultos

- Participación simbólica: La participación de niñas y niños es aparente, no hay infor-

mación y tampoco habrá repercusiones
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- Asignación con información: Aquí, niñas y niños siguen instrucciones, pero cono-

cen el sentido de la actividad, comprenden la razón de su participación

- Información y consulta: Niñas y niños reciben información y pueden opinar sobre 

la forma de su participación

- Propuesta adulta y desarrollo compartido:  Los adultos proponen y, junto con ni-

ñas y niños, deciden el contenido de la participación

- Acción y ejecución propia: Niñas y niños proponen una acción y la ejecutan

- Acción propia compartida con adultos: Niñas y niños proponen y ejecutan una ac-

ción con el apoyo de adultos. La acción tiene un claro impacto en la comunidad

En el planteamiento de Hart (1992), los primeros tres niveles se consideran falsa par-

ticipación y no es difícil establecer que los ejercicios del último nivel de participación (pro-

yectos iniciados y liderados por niñas, niños y adolescentes y acompañados por adultos) son 

poco comunes. 

Para avanzar hacia una cultura en la que sea posible que niñas, niños y adolescen-

tes propongan y ejecuten acciones con impacto comunitario, mientras los adultos facilitan y 

acompañan los procesos, es necesario desaprender el adultocentrismo, lo cual implica una 

serie de acercamientos paulatinos a la construcción de nuevos planos de encuentro entre 

adultos y niñas, niños y adolescentes. Como señala Apaud (en Ávila, 2011) “La participación 

infantil debe ser considerada como un proceso de aprendizaje mutuo tanto para adultos como 

para niños [niñas y adolescentes]” (p. 3). 

En México, algunos ejemplos de procesos de este tipo podemos encontrarlos en ejer-

cicios de creación audiovisual iniciados por adultos, pero desarrollados siguiendo las inicia-

tivas de niñas, niños y adolescentes. En el siguiente apartado conoceremos un par de expe-

riencias, para concentrarnos después en el desarrollo del proyecto colaborativo Cine en sus 

miradas.
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La participación infantil y adolescente en talleres de creación audiovisual en México

La relación entre niñas, niños, adolescentes y contenido audiovisual es importante 

desde muchos ángulos. Es necesario, por ejemplo, considerar la cantidad y cualidad de los 

contenidos dirigidos o accesibles al público infantil, dado que vivimos en una época en la que 

ha aumentado drásticamente el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a distin-

tas pantallas, sea jugando videojuegos, mirando televisión o consumiendo contenido diverso 

en aplicaciones como TikTok y otras redes sociales. En un análisis sobre el marco regulatorio 

de la relación entre medios de comunicación y los derechos de niñas, niños y adolescentes 

(ANDI, 2010) señala la importancia de los primeros como fuentes de socialización, a veces 

con un peso incluso mayor que el de la familia o de la escuela, si se toman en cuenta factores 

como la dinámica laboral de madres y padres de familia, o la violencia urbana, que en mu-

chos contextos confina a niñas y niños al espacio privado.

 Sin negar que es importante que en todas las sociedades se estimule un vigoroso 

diálogo orientado a la generación y accesibilidad de contenidos adecuados para la infancia 

(diálogo en el cual la participación infantil y adolescente es inexcusable), en este apartado nos 

concentraremos en comprender la trascendencia de los proyectos en los que niñas, niños y 

adolescentes se vuelven creadores y creadoras, más que consumidores de contenido audiovi-

sual. Esto, como lo apunta Augustowsky (2019), puede tener por lo menos tres objetivos: a) 

La alfabetización audiovisual, b) La exploración de la realidad social y el autorreconocimien-

to, y c) La democratización de saberes, la promoción y ejercicio de derechos.

Los talleres de cine y creación de contenido audiovisual constituyen oportunidades 

privilegiadas para el fomento de la participación y la práctica de valores asociados con el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. Si bien, es posible realizar ejercicios individuales de 

creación audiovisual, los procesos se enriquecen mucho más cuando se integran y coordinan 

grupos de trabajo, esto, además, refleja la realidad cotidiana en la creación cinematográfi-
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ca o televisiva. La creación audiovisual implica un proceso mediante el cual, niñas, niños y 

adolescentes pueden expresar sus inquietudes de manera creativa y reconocerse y valorarse 

como parte de un grupo (Charles en Ávila, 2011).  Esta es una experiencia que niñas, niños 

y adolescentes no viven con frecuencia en sus entornos familiares y educativos, en los que a 

menudo el buen comportamiento todavía está asociado con evitar cuestionamientos y actuar 

siguiendo instrucciones y reglas impuestas. 

Durante el módulo 3 del programa de formación en producción audiovisual para au-

diencias infantiles y juveniles ¿Qué me faltó preguntar? (2022)1 se compartió la metodología 

de dos proyectos: Apantallados y Cineclub Caleidoscopio, ambos desarrollados con enfoque 

de derechos y con la intención de materializar propuestas audiovisuales de niñas, niños y 

adolescentes2. En su portal web, Apantallados (s.f) se define como: 

Un proyecto multipantalla para promover el ejercicio de los derechos de expresión de 

los niños y niñas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics). Es un proyecto abierto, participativo y mutante que se adapta a los cambios.

Apantallados se inscribe en un conjunto de estrategias que relacionan los medios de 

comunicación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, tales como talleres de edu-

cación para los medios, radio y TV para niñas y niños en internet y talleres de cocreación 

audiovisual con infancias. La metodología empleada es lúdica y de tipo constructivista, es 

importante que las y los participantes se reconozcan en un espacio seguro y creativo, en el 

que los adultos presentes quieren que ellas y ellos “les digan sus corazones”3 En Apantallados, 

1  ¿Qué me faltó preguntar? Un programa de formación para contarle historias a la niñez del continente (imcine.gob.mx)
2  Niños | Apantallados.net  y  Cineclub Caleidoscopio | Facebook  Ambos proyectos han recibido financiamiento de distin-
tos programas de gobierno y reconocimiento de organismos como UNICEF, desarrollando talleres en diferentes estados de 
la República Mexicana, en localidades urbanas, rurales e indígenas. Las obras generadas en los talleres han sido expuestas 
en distintas plataformas y festivales.

3  “Así traducen los niños indígenas, a partir de la poesía de su lengua materna, el hecho de pedirles su opinión” (Ávila, 
2011)
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dos ejes fundamentales son la participación democrática y la construcción de ciudadanía “las 

sesiones ayudan al desarrollo de capacidades de comunicación y deliberación, de trabajo en 

equipo, de manejo pacífico de conflictos y de participación” (Ávila, 2011, p. 32).

El Cineclub Caleidoscopio (taller de video participativo con niños y niñas) es un pro-

yecto que comienza su vida en Ciudad Victoria, Tamaulipas y que tiene como pilares los 

siguientes enfoques: derechos de la infancia, educación para la paz, crianza desde el amor y 

aprendizaje social. Considerando estos fundamentos, se desarrollan talleres participativos, 

en donde lo primero es generar ambientes de confianza y reconocimiento entre las y los in-

tegrantes. En este proceso niñas y niños realizan diferentes actividades lúdicas y también van 

aprendiendo sobre cómo funciona el cine (historia del cine y construcción de máquinas que 

precedieron al cinematógrafo); por último, llega el momento de plantear y seleccionar histo-

rias para contarlas en diferentes formatos audiovisuales. 

En ambos proyectos resalta el compromiso personal de los adultos responsables, no 

solo como profesionistas, sino como madres y padres comprometidos con el desarrollo de las 

jóvenes generaciones desde trincheras no tradicionales en las que se considera a niñas, niños 

y adolescentes como poseedores de voces y saberes que deberían ser genuinamente valorados. 

En México, el derecho a la participación infantil y adolescente, aunque reconocido en las 

leyes, depende más de iniciativas particulares que de una política pública diseñada ex profeso.

Los documentos audiovisuales generados por niñas, niños y adolescentes participan-

tes en este tipo de proyectos no solo exhiben creatividad y gran variedad de temas, también 

ilustran maneras en las que la mirada infantil puede orientar, reeducar, la óptica de los adul-

tos, que es, hasta ahora, la óptica que ha moldeado el mundo.  Los documentos audiovisua-

les creados con la participación de niñas, niños y adolescentes en contextos en los que se 

promueven y respetan sus derechos, suelen mostrar conflictos que les afectan directamente 

y proponer vías de solución. Sin embargo, tal vez lo más importante sea el tránsito de vi-

virse como consumidores de contenido audiovisual, a experimentarse y reflexionarse como 
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creadores y creadoras en colectivo, como portadores de historias dignas de ser contadas y 

socialmente valoradas. Esto podría tener implicaciones personales y políticas importantes, 

que valdría la pena sistematizar y analizar:

Aun sin seguimientos precisos, se sabe que los talleres fueron determinantes para 

la vida de algunos participantes. Muchos niños han regresado a un segundo taller 

y algunos padres han comentado del impacto positivo en la autoestima y el trabajo 

cotidiano de sus niños. Tenemos más de un caso de orientación vocacional hacia la 

comunicación. (Ávila, 2011, p. 35)

Esta breve descripción de los proyectos Apantallados y Caleidoscopio sirve de marco 

para entender cómo se está tejiendo en México la relación entre talleres de creación audio-

visual y enfoque de derechos y también para imaginar nuevos horizontes de acción. A con-

tinuación, describimos con detalle el proyecto Cine en sus miradas, para identificar retos y 

oportunidades de un carácter más específico en relación con la generación de espacios de 

participación infantil y adolescente en contextos de vulnerabilidad.

Cine en sus miradas: proyecto colaborativo desarrollado con niñas, niños y adolescen-

tes  en Casa Alto Refugio, un centro de acogimiento residencial en la ciudad de Puebla, 

México4

Inspiración y contexto

Cine en sus miradas5 surge en 2022 por iniciativa de Tony Meneses, un joven estu-

diante de cinematografía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. 

4  Acogimiento residencial: acogimiento ejercido en cualquier entorno colectivo no familiar, como los lugares seguros 
para la atención de emergencia, los centros de tránsito en casos de emergencia y todos los demás centros de acogimiento 
residencial a plazo corto y largo, incluidos los hogares funcionales (ONU, 2010). Utilizo el término Centro de acogimiento 
residencial para hacer referencia a una institución que se ocupa del cuidado de niñas, niños y adolescentes que no pueden 
vivir con sus familias biológicas debido a causas diversas, un nombre común para este tipo de institución es el de Casa 
- Hogar. Sin embargo, en consonancia con la conceptualización internacional, he decidido emplear el término Centro de 
acogimiento residencial (ACNUR, 2014). En las leyes mexicanas este tipo de institución queda englobado bajo el concepto 
más general de Centro de Asistencia Social.
5  (2) Facebook Cine en sus Miradas (@cine_en_sus_miradas) • Fotos y videos de Instagram
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La inspiración para llevar a cabo este proyecto la encuentra en Through the eyes of children 

(s.f.-c), organización que tiene origen en 2000 dentro del orfanatorio Imbambazi, fundado 

para dar atención a niños y niñas que perdieron a sus madres y padres a consecuencia del ge-

nocidio en Ruanda, ocurrido en 1994. Es así como Throug the eyes of children (s.f.-a) se define 

en su página oficial: Through the eyes of children es una organización sin fines de lucro que 

enseña fotografía a niños y niñas vulnerables y les ayuda a compartir su perspectiva dentro 

de sus comunidades y alrededor del mundo. Se enseña fotografía en talleres diseñados para 

expandir la visión y el conocimiento de niñas y niños sobre fotografía y arte. Esta plataforma 

les ofrece la oportunidad de documentar sus propias vidas y compartir sus voces. 

No es este el lugar para profundizar en el proyecto Through the eyes of children (s.f.-b), 

pero cabe destacar que el contexto de su gestación lo dota de una potencia y sensibilidad par-

ticulares, perceptibles de manera contundente en las fotografías tomadas por niñas y niños 

sobrevivientes de una tragedia tan compleja como dolorosa. 

En un contexto diferente, pero con un enfoque similar, Cine en sus miradas se conecta 

con la certeza de que las perspectivas de niñas y niños deben ser visibilizadas y genuinamente 

valoradas, especialmente si las niñas y niños se encuentran en condiciones que demandan 

protección especial. Asimismo, el proyecto parte del supuesto de que las artes, en concreto 

el cine y la fotografía, ofrecen vehículos idóneos para la transmisión de esas perspectivas y 

para la transformación social. Otra premisa básica en estos proyectos es que el ejercicio de 

la fotografía y la creación cinematográfica, contemplados como espacios de participación, 

pueden facilitar procesos de empoderamiento y superación de experiencias traumáticas, así 

lo apuntan jóvenes adultos que se convirtieron en fotógrafos tras participar en los talleres del 

orfanatorio Imbambazi:

- Cuando aprendí fotografía, entonces me di cuenta de que era capaz de expresarme. 

Descubrí que yo era importante (Gadi en Murphy, 2019).
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- La fotografía puede ayudarte a contar tu historia… y a compartirla con el mundo. Eso 

puede ser como una medicina, eso puede sanar a alguien (Mussa en Murphy, 2019).

Haciendo una conexión con el apartado anterior, que trata sobre participación in-

fantil y creación audiovisual, podríamos afinar nuestra mirada sobre esta relación cuando 

hablamos de niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad y sobrevivientes de 

violencia: la participación contiene una dimensión terapéutica y los proyectos como Cine 

en sus miradas y Through the eyes of children son socialmente necesarios porque pueden 

abonar al empoderamiento de niñas, niños y adolescentes y a la superación de experiencias 

traumáticas. Asimismo, cabe recalcar que la articulación y narración de historias (storyte-

lling e storywork) tiene posibilidades políticas y terapéuticas importantes, tal como lo señalan 

Wheeler et al., (2018): 

el trabajo transformador con historias6 es humanizante porque está motivado por la 

intención de reconocer de manera integral a las personas y a los lugares que se en-

cuentran ocultos o son intencionalmente invisibilizados por una injusticia sistemáti-

ca. (p. 6)

Cine en sus miradas es un proyecto desarrollado con un sector de la infancia y la 

adolescencia frecuentemente invisibilizado: aquel compuesto por niñas, niños y adolescentes 

viviendo en centros de cuidado residencial. Conceptualmente, este sector se concibe como 

una subcategoría de la infancia y la adolescencia sin cuidados parentales, es decir, son niñas, 

niños y adolescentes que no se encuentran viviendo con sus familias y requieren, por ello, 

condiciones de protección especial7. Con la publicación de la Ley General de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en 2014 se dio un impulso a la reflexión en torno a 

6  En inglés: transformative storywork
7  Los niños y niñas sin cuidados parentales se definen como niñas y niños que durante la noche no se encuentran bajo 
el cuidado de por lo menos uno de sus padres y son, por ejemplo: niños y niñas migrantes no acompañados, residentes en 
casas hogar, niños y niñas que viven con familias extensas o familias de acogida, adolescentes en centros de internamiento 
especializado, niñas y niños que viven en las calles, con sus empleadores o en hogares encabezados por niños. (Traducción 
personal, EveryChild, 2009)

251

https://doi.org/10.22517/25393812.25367


Participación infantil y adolescente en contextos de acogimiento 
residencial: Proyecto colaborativo “Cine en sus miradas”

la importancia de proteger y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. 

Además, concretamente, la atención a niñas, niños y adolescentes residentes en este tipo de 

instituciones se volvió tema de interés gracias a la atención mediática que recibieron casos 

como el de Casitas del Sur y el albergue La Gran Familia, en los que se hizo patente la situa-

ción de desprotección y violencia que a menudo enfrenta este sector de la población infantil8

Siguiendo el influjo de las discusiones internacionales impulsadas por organizaciones 

como UNICEF, Save the children y  Family for Every Child, en México hay una incipiente 

discusión sobre el mejoramiento de las prácticas de cuidado alternativo de niñas, niños y 

adolescentes, lo que implica replantear las opciones de cuidado residencial y familiar para 

aquellas niñas y niños que no pueden vivir con su familia de origen.

Durante el Foro “Cuidados alternativos de calidad en México” celebrado en octubre 

de 2021 en la Cámara de diputados, se dio a conocer que alrededor de 64 000 personas de 0 a 

19 años vivían en centros de alojamientos de asistencia social9 en el año 2020. Esta cifra llama 

la atención especialmente si la comparamos con el censo específico del INEGI sobre centros 

de asistencia social, en el que se señala que había 33; 118 niñas, niños y adolescentes residien-

do en este tipo de instituciones en el año 2015. Este dato es citado por la CNDH (2019) en su 

Informe especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Centros 

de Asistencia Social, documento en el que también se señala que:

Las cinco entidades federativas con mayor población albergada fueron: Baja Cali-

fornia 4,124, Jalisco 2,955, Ciudad de México 2,922, Chihuahua 2,137 y Estado de 

México 1,650.  Las entidades que reportaron el menor tiempo de estancia de niñas, 

niños y adolescentes después de Tlaxcala son Durango, Nayarit y Sinaloa con 1 año 

tres meses, así como Chiapas y tabasco con 1.5 años. En cuanto a los de mayor lapso 

8  La CNDH en su Informe Especial sobre la situación de los derechos de NNA en Centros de Asistencia Social (2019) 
destaca estos y otros casos de violaciones a los derechos humanos.
9  En las leyes mexicanas se utiliza el término Centro de asistencia social para englobar instituciones que albergan a niñas, 
niños y adolescentes, adultos mayores o personas con problemas de adicción.
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de permanencia, después de Oaxaca se encuentran Puebla con 2.9 años, Morelos 2.8, 

Estado de México 2.7, Michoacán y Tamaulipas con 2.6 años. (pp 11-12)

Pese a la existencia de estos esfuerzos de investigación y sistematización de informa-

ción sobre la situación de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales viviendo en 

centros de cuidado residencial, es posible afirmar que hace falta una mirada más sensible 

para conceptualizar la problemática y, sobre todo, para garantizar el acceso a los derechos de 

este sector de la población. En este sentido, proyectos como Cine en sus miradas constituyen 

ejercicios en los que la comunidad establece vínculos con niñas, niños y adolescentes sin cui-

dados parentales, replanteando su integración a la dinámica social y fomentando el acceso a 

sus derechos.

El campo

Si bien, Cine en sus miradas se diseñó como proyecto desde el año 2014, fue hasta 

2022 cuando se llevó a cabo el primer taller, gracias a un financiamiento del Programa de 

Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). El proyecto se planteó como:

Un taller de cine colaborativo en el que niñas, niños y adolescentes habitantes de una 

casa-hogar en Puebla aprenderán a hacer cine y realizarán obras colectivas cinemato-

gráficas de pixelación con el fin de crear una campaña de visibilización y apoyo a las 

infancias y juventudes en situación vulnerable, esto a través de un taller de cine en el 

que aprenderán a explorar su lado artístico y emocional (Meneses, 2022, p.1).

Con los recursos materiales asegurados, se procedió a identificar un centro de acogi-

miento residencial en donde desarrollar el proyecto. Gracias a contactos personales, se con-

siguió establecer un convenio con Casa Alto Refugio, una institución con veintitrés años de 

funcionamiento en la que, al momento del taller, residían treinta y cuatro niñas, niños y 
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adolescentes, el menor de dos años y el mayor, de treinta y uno (este último con una discapa-

cidad intelectual que impide que pueda integrarse a vivir de forma independiente, por lo que 

se prevé que su estancia será permanente). 

 Una particularidad de Casa Alto Refugio es que aloja a grupos de hermanos, de ahí su 

carácter mixto. La gran mayoría de las y los residentes no mantienen contacto con sus padres 

biológicos u otros parientes debido a las graves situaciones de abuso que precedieron a su in-

greso, o bien, debido a que han sido objeto de abandono. En cualquier caso, las niñas, niños 

y adolescentes que viven en Casa Alto Refugio, han llegado ahí por orden de las autoridades 

estatales y su permanencia está sujeta a la valoración de las mismas. 

Cuando las y los residentes alcanzan la mayoría de edad, tienen opción de permanecer 

a condición de que continúen estudiando. Casa Alto Refugio tiene convenios con profesio-

nistas, individuos, escuelas y empresas que brindan formación, capacitación, empleo y apoyo 

a las niñas, niños y adolescentes. Esta red de relaciones es fundamental, pues la institución 

subsiste básicamente a través de donaciones de diversa índole. 

Sería imposible describir a cabalidad en este espacio la complejidad de las historias y 

experiencias de las niñas, niños y adolescentes que participaron en el taller Cine en sus mi-

radas, pero a manera de hacer notar su carácter y su valor para enfrentar la precariedad y la 

violencia, compartimos un fragmento de nuestras notas de campo:

Un niño de nueve años al que sus papás dejaron al cuidado de una madrina que lo 

golpeaba y lo humillaba constantemente, una tarde subió a la azotea y permaneció 

escondido junto al tinaco. Oyó que lo buscaron y lo llamaron a gritos durante varias 

horas, pero permaneció escondido. De madrugada bajó de la azotea sin hacer ruido 

y se fue de esa casa a buscar otra vida, una en la que lo quisieran y lo respetaran. Con 

el tiempo llegó al DIF y luego a Alto Refugio, ahora tiene trece años (comunicación 

personal, 5 de abril de 2023).
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Una niña de doce años que se quedaba todo el día a cargo del cuidado de sus herma-

nas de diez y cuatro años. Vivían en un cuarto pequeño. Un día tomó a sus hermanas 

de la mano y salieron de ese cuarto, caminaron mucho. Ya era tarde cuando llegaron 

a una lonchería y pidieron de comer, la niña también pidió ayuda, dijo que su mamá 

nunca estaba y que no tenían comida, que ninguna de las tres había ido a la escuela 

nunca. Llegó la policía, las llevaron al DIF, llegaron a Alto Refugio (comunicación 

personal, 5 de abril de 2023). 

Las niñas, niños y adolescentes que viven en este centro de acogimiento asisten a una 

escuela cercana o reciben alfabetización y regularización si así lo requieren, practican activi-

dades recreativas, sus necesidades básicas de alimentación, higiene y seguridad se encuentran 

cubiertas. El modelo de atención se propone que niñas, niños y adolescentes se identifiquen 

como parte de una nueva y gran familia. Hay una casa en la que viven las niñas y una casa 

en la que viven los niños, cada quien tiene responsabilidades y quehaceres que cumplir, tales 

como asear su habitación, las áreas comunes o trabajar en la granja. También hay un jardín, 

juguetes, festejos de cumpleaños, partidos de fútbol y muchas actividades, todas orientadas a 

“crear un ambiente familiar donde niños y niñas puedan desarrollar un sentido de pertenen-

cia brindándoles herramientas, valores y oportunidades para ser reintegrados a la sociedad” 

(Casa Alto Refugio, s.f).

La metodología de intervención

La creación cinematográfica puede ser entendida de manera general, como un pro-

ceso colaborativo, debido a que exige el trabajo coordinado de varias personas. Como señala 

Roig Telo (2017), la relación entre participación y colaboración no es automática y existen 

diferentes comprensiones acerca de lo que significa hacer cine colaborativo. En este proyecto, 

se buscó hacer coincidir participación y colaboración, y el término cine colaborativo se utiliza 
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para visibilizar la importancia del involucramiento de los y las participantes en la toma de 

decisiones a lo largo de todo proceso, desde la definición de los objetivos hasta la evaluación 

de los resultados, pasando por las distintas facetas de creación. 

Tomando lo anterior como punto de partida, se propuso el desarrollo de un taller de 

diez sesiones encaminadas a la realización de tres cortometrajes que, utilizando la técnica de 

pixelación, serían dirigidos y realizados por las niñas, niños y adolescentes, quienes defini-

rían tanto el contenido de los cortos como la manera de abordarlo. Durante el desarrollo del 

proyecto se realizaría visionado de cortometrajes, se aprendería sobre los diferentes depar-

tamentos y actividades implicadas en la realización cinematográfica y se llevaría a cabo una 

práctica de fotografía asistida por profesionales. Asimismo, se contempló la exhibición de los 

cortos realizados durante el taller y de las fotografías tomadas por las y los participantes.

La planeación del taller originalmente planteaba el desarrollo de veinte sesiones, sin 

embargo, debido al ritmo de actividades y rutinas del centro de acogimiento, el número de 

sesiones tuvo que ser reducido a la mitad, lo que obligó a hacer ajustes en el programa y en la 

cantidad de tiempo que se emplearía para el abordaje de cada aspecto del proyecto, a saber:

- Técnicas de auto reconocimiento e integración grupal. Era fundamental el estableci-

miento de un clima de confianza que propiciara el trabajo colaborativo y facilitara la 

expresión creativa de las y los participantes. Un aspecto que propició el acercamiento 

entre el equipo de talleristas y las niñas, niños y adolescentes, fue el hecho de que se 

dio la oportunidad de realizar algunas visitas previas al comienzo del taller. Esto per-

mitió desarrollar una suerte de curiosidad amigable que fungió como catalizador del 

proceso

- Actividades que permitieron el conocimiento y la experimentación de las diferentes 

áreas que conlleva la creación cinematográfica. Era importante que las y los partici-

pantes identificaran áreas de su interés en las que pudieran expresar sus habilidades
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- Visionado de cortometrajes realizados para y por niñas, niños y adolescentes. Esta 

actividad tuvo por principal objetivo que las y los participantes lograran visualizarse 

como creadores potenciales de contenido audiovisual y no tan sólo como consumi-

dores del mismo

- Práctica de fotografía fija, el Colectivo Iridiscente de Fotógrafos Emergentes visitó el 

centro de acogimiento con el fin de facilitar que niñas, niños y adolescentes ensayaran 

su mirada artística con una breve orientación técnica10

- Elección de los temas para el desarrollo de sus cortometrajes. El acuerdo desde el 

principio fue que el contenido de los cortos sería definido por las y los participantes, 

se realizó una lluvia de ideas respecto a los temas que podían ser tratados y poste-

riormente, mediante una votación, se seleccionaron tres temas finalistas, que  fueron 

desarrollados por tres equipos

- Desarrollo de storyboards. Los tres equipos, conformados de manera espontánea, con 

el apoyo de los talleristas, hicieron un trabajo de diálogo creativo para definir las his-

torias y los elementos narrativos, ajustándose al tiempo programado para la duración 

de los cortos y a las posibilidades técnicas y logísticas del proyecto

- Rodaje. Igual que respecto al número de sesiones del taller, hubo que ajustar el tiempo 

para llevar a cabo el rodaje, de ocho horas que se plantearon originalmente, pudie-

ron ocuparse solamente cuatro horas para esta actividad. Los sets se prepararon con 

anticipación y otros aspectos logísticos y de iluminación también se resolvieron de 

manera previa al rodaje. Ese día, niñas, niños y adolescentes desarrollaron la labor 

de dirección apoyados por el equipo de talleristas. Asimismo, el equipo de Cine en 

sus miradas organizó una comida para cerrar el día y festejar el esfuerzo de las y los 

participantes y la cercanía de la conclusión del proyecto

- Post producción. La post producción de los cortometrajes quedó a cargo del equipo 

10  En esta práctica niñas, niños y adolescentes tomaron alrededor de 300 fotografías, una muestra de las cuales fue exhibi-
da en la Casa de la Cultura de la ciudad de Puebla. Esta experiencia será abordada en otro documento.
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de Cine en sus miradas, que contó con el apoyo solidario de especialistas.

- Exhibición. Los cortos se estrenaron en una sala de cine de la ciudad de Puebla, con 

la asistencia de las niñas, niños y adolescentes que los realizaron. Asimismo, las foto-

grafías tomadas por las niñas y niños se entregaron a sus autores, pero también fueron 

exhibidas en la Casa de la Cultura de la ciudad de Puebla.

El proceso de la participación

Como fue descrito líneas atrás, el ejercicio de la participación entendida como un 

derecho, conlleva tres elementos: información, expresión y repercusión o resonancia. En el 

caso del proyecto Cine en sus miradas, podemos observar que están presentes los tres, situán-

donos en la escalera de Hart (1997), se trata de un proyecto iniciado por personas adultas que 

llegó a ser compartido por las niñas, niños y adolescentes.

Información

 Las y los participantes del taller recibieron información respecto a dos cuestiones 

fundamentales: la naturaleza del proyecto y el proceso de creación audiovisual. 

En cuanto a la naturaleza del proyecto, fue importante establecer desde el principio 

los objetivos y alcances de la propuesta, así como la dinámica y ritmos bajo los que se desa-

rrollaría. Un elemento a destacar es que la integración al taller se dio de manera voluntaria, 

por lo mismo, y debido a las rutinas cotidianas del centro de acogimiento, el número de 

participantes variaba de sesión a sesión. Los lineamientos para el desarrollo del taller se es-

tablecieron con participación de niñas, niños y adolescentes (se construyó un reglamento de 

manera conjunta).

Respecto al proceso de creación audiovisual se compartieron los siguientes conteni-

dos: apreciación cinematográfica, áreas básicas del cine, paradigmas, creación de historias 
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y construcción de guion, sonido ambiental, lenguaje cinematográfico, entre otros. En este 

punto fue importante mostrar cortos realizados por niñas, niños y adolescentes para motivar 

a las y los participantes respecto al tipo de resultados que podrían desprenderse de su trabajo 

en el taller.

Expresión 

Si bien el objetivo final era la expresión a través de los cortometrajes, para llegar a 

ello se realizaron diversos ejercicios de autorreconocimiento, por ejemplo, la elaboración de 

autorretratos y el diálogo sobre cortos exhibidos durante las sesiones, por ejemplo: El tigre 

sin rayas (Morales, 2018) y La piñata (Ramírez, 2020), cuyo contenido facilitó la reflexión en 

torno a temas como las dificultades existentes para ser uno mismo o para resolver problemas 

cuando no se tienen las condiciones más favorables.11

Un momento crucial relativo a la fase expresiva fue la discusión y elección de los te-

mas que serían abordados en los cortos. El objetivo del taller no era la exploración biográfica 

o el procesamiento de experiencias traumáticas, aspectos que suelen ser retomados en este 

tipo de ejercicios, pues propician la expresividad narrativa y el storywork. Sin embargo, en la 

elección de los temas y en la manera de contar las historias se traslucen las preocupaciones y 

experiencias de las niñas, niños y adolescentes participantes. 

Una primera lista de temáticas incluyó: ansiedad social, música, homicidio, abando-

no y depresión. Al filtrar los temas, a través del diálogo y la votación de las y los participantes, 

el acuerdo fue que un equipo abordaría la cuestión de la depresión; otro equipo abordaría el 

tema de la música, y un tercer equipo, compuesto por las niñas y niños más pequeños, desa-

rrollaría una suerte de aventura consistente en un viaje por diferentes mundos. Este último 

equipo tuvo un proceso particular, debido a que en principio los pequeños estaban integra-

11  A estos materiales se tuvo acceso gracias al contacto y la disposición de los directores, quienes además dirigieron men-
sajes a las niñas, niños y adolescentes participantes en el taller Cine en sus miradas.

259

https://doi.org/10.22517/25393812.25367


Participación infantil y adolescente en contextos de acogimiento 
residencial: Proyecto colaborativo “Cine en sus miradas”

dos a otros equipos en los que los mayores tomaron la batuta y los puntos de vista de los más 

pequeños tenían escasa resonancia. No obstante, los talleristas tuvieron la suficiente sensibi-

lidad para identificar este problema y prestando atención, descubrieron una historia contada 

espontáneamente por un niño de diez años, la cual detonó la reconfiguración de los equipos 

y el tema del tercer corto. 

Al final, se conformaron tres equipos, cada uno acompañado por un tallerista cuya 

misión era orientar el proceso de manera que las ideas de las y los participantes pudieran 

materializare a través de los recursos disponibles.

Repercusión o resonancia

Aunque el proyecto fue diseñado por el equipo de talleristas y el ritmo de su desarrollo 

se acordó con las autoridades del centro de acogimiento residencial, una vez que se comenzó 

el trabajo con niñas, niños y adolescentes, el escuchar sus opiniones y tomar en cuenta sus 

ideas fue parte de la interacción cotidiana. Desde la presentación y el establecimiento de los 

acuerdos de convivencia, hasta el desarrollo de los storyboards, diseño de sets y elementos 

animados, las decisiones tomadas por niñas, niños y adolescentes fueron el corazón del pro-

yecto.

 Hubo momentos en los que reinó la confusión, pero las y los participantes tuvieron 

gran disposición para implicarse de manera colaborativa en el proceso. Esto puede deberse a 

que, en general, la vida en el centro de acogimiento residencial está organizada con base en 

el trabajo en equipo y la colaboración. Niñas, niños y adolescentes están encargados de rea-

lizar labores domésticas y de apoyo y cuidado entre unos y otros. Otro elemento que facilitó 

la comunicación y la participación, fue la edad de quienes integraban el equipo de talleristas, 

ya que, siendo aun estudiantes y jóvenes, fueron muy conscientes del adultocentrismo y de lo 

fácil y frecuente que es desestimar las opiniones y emociones de las personas de menor edad.
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La exhibición de los cortos resultantes del taller y su circulación en festivales de cine, 

es la propuesta para que este proceso de participación alcance una mayor resonancia. Las 

obras realizadas por niñas, niños y adolescentes expresan algunas de sus inquietudes y mira-

das sobre el mundo, así como su sensibilidad y su talento. La idea de que mucha gente vea los 

cortos que elaboraron les produce entusiasmo y será ocasión de mostrar que las niñas, niños 

y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial no son solamente víctimas, sino 

personas con talentos e ideas que se pueden descubrir y compartir.

 En este punto, vale la pena mencionar que la tensión entre protección y participa-

ción, que fue mencionada en la primera parte de este artículo, se hizo manifiesta en el desa-

rrollo de este taller, ya que las políticas del centro de acogimiento exigen la salvaguarda del 

derecho a la intimidad y la protección de los datos, de modo que no fue posible que los rostros 

de niñas, niños y adolescentes aparecieran a cuadro en ningún momento. Esto no representó 

un problema en dos de los cortos, ya que se plantearon totalmente como animaciones, pero 

uno de los equipos decidió hacer un corto live action, en este caso la técnica de animación 

se utilizó para difuminar el rostro de la protagonista. Una situación semejante se verificó en 

torno a la aparición de sus nombres. Para proteger su identidad las autoridades del centro de 

acogimiento solicitaron no publicar sus nombres completos. Ante esta situación, en los crédi-

tos se enlista a las y los participantes con nombres elegidos por ellos mismos, a veces se trata 

de su nombre sin los apellidos, a veces de un apodo cariñoso12.

El hecho de que la ansiedad y la depresión emergieron como temas significativos entre 

las adolescentes llamó la atención del personal del centro de acogimiento. Una de las cuida-

doras en comunicación personal, reflexionó en torno a la violencia experimentada por niñas, 

niños y adolescentes antes de ingresar a Casa Alto Refugio “se ven felices, se ven tranquilas. Yo 

las veo que están bien, pero no sabemos si en realidad han logrado superar todas las cosas que 

12  Este acuerdo se tomó en una de las dinámicas con las que se abrió el taller, durante la cual se pidió a los participantes 
que compartieran con el grupo la manera en que querían ser nombrados por los demás y ser reconocidos en el proyecto.
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vivieron, quién sabe si se llegan a superar realmente esas cosas”. En este sentido, lo expresado 

durante el taller ha servido para recordar la importancia de contar con apoyo psicoterapéu-

tico constante.

El resultado

Aunque hay gran riqueza en el contenido y los procesos de realización de cada uno de 

los cortos derivados del proyecto, en este apartado realizaremos sólo una descripción breve, 

un análisis detallado será objeto de otro documento. 

“Música” fue creado con la participación de ocho adolescentes mujeres y un varón: 

Dannae, Yatziri, Ashly, Ale, Bety, Keren, William Alexander, Jacqueline y Sofía. Este equipo se 

concentró en dar un mensaje relacionado con la importancia que tiene la música en sus vidas, 

una de las integrantes toca las notas de piano que se escuchan en el corto y la frase “Escucha 

la música con pasión al igual que tus pasos” es enunciada por otra de las participantes y com-

pone gran parte del contenido animado de la pieza. El trabajo de este equipo se distinguió por 

su nivel de organización y también por el empeño que pusieron para realizar los componen-

tes de cada set. Por ejemplo, tela azul transparente para representar el mar, notas musicales 

hechas con limpiapipas y letras elaboradas con palitos de madera.

“Depresión” fue realizado por tres adolescentes: Alexa, Maritza y Adriana, con apoyo 

de Caleb (ocho años) y Enrique (treinta y un años). Con la actuación de una de las integrantes 

del equipo y de varias niñas y niños residentes en Alto Refugio, se representa el tránsito de un 

estado de ánimo sombrío y solitario, a un estado de mayor conexión con la vida a través del 

contacto con una mascota, con el deporte, la música y otras personas. Este equipo concluyó 

su corto con la frase “Te queremos entender” y fue el que decidió representar su historia vía 

live action. 

En “Viajes y ¡pan!” participaron las niñas y niños más pequeños: Lupillo, Natividad, 
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María Teodora, Mareli, Micky, Juan Pablo, Evan Milan, Iker Alexis, Mirian, Kimberly, Eliel 

Emanuel, Ann Elise y Liam, así como dos adolescentes: David y Emanuel. Este corto, basado 

en una historia creada por Lupillo, narra el viaje de Lupi y Nati, dos niños que recorren di-

ferentes lugares en un viaje que culmina, felizmente, con una lluvia de pan de dulce. En este 

corto, cada participante dibujó un mundo, de modo que los personajes llegan a los lugares 

más diversos: la torre Eiffel, montañas y arco iris, mares soleados, territorios habitados por 

dragones y por mariposas gigantes. Cabe resaltar que, en este trabajo, se escuchan las voces de 

las niñas y niños, quienes realizaron sonidos para ambientar los diferentes mundos y también 

se escucha la voz de un narrador.

Cada uno de los cortos refleja cuestiones significativas para las y los participantes, si 

bien la animación y post producción estuvieron a cargo de profesionales, los temas aborda-

dos, la manera de contar las historias, los elementos que aparecen a cuadro y los mensajes 

proyectados, fueron decisión de las niñas, niños y adolescentes, en procesos que no estuvie-

ron exentos de vicisitudes. 

Por resultar conveniente en términos de la proyección y circulación de los cortos, el 

equipo de Cine en sus miradas acordó incluir los tres trabajos en una sola cápsula titulada 

“Miradas y reflexiones desde Casa Alto Refugio. Música, depresión, viajes ¡y pan!”  con una 

duración de 9:05 minutos. Esta decisión se dialogó con las niñas, niños y adolescentes parti-

cipantes, explicándoles lo relativo a la distribución y participación de sus cortos en festivales 

y concursos. El acuerdo tomado es que, en caso de que sus obras generen alguna ganancia 

económica, ésta será transferida a Casa Alto Refugio, su casa.

 

Conclusiones: Múltiples vías de participación y colaboración

Hemos puesto énfasis en la dinámica de trabajo del taller, en los resultados obtenidos 

y en la relación propuesta entre talleristas y niñas, niños y adolescentes participantes. Sin 
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embargo, para comprender la dinámica y los alcances de Cine en sus miradas, vale la pena 

destacar algunas características particulares, que propiciaron la solución de problemas y la 

potenciación de resultados.

Como ya se ha señalado, para el desarrollo de este taller se contó con un financia-

miento por parte del gobierno estatal (PECDA) esto facilitó la adquisición de materiales e 

insumos para las actividades. El equipo de talleristas, al estar compuesto por estudiantes uni-

versitarios activos, se encontraba inmerso en una red de relaciones que permitió, entre otras 

cosas, contar con manos extra para solventar las limitaciones de tiempo. Por ejemplo, duran-

te el rodaje se integraron otros estudiantes de cine que apoyaron a los equipos tanto en aspec-

tos generales como específicos, tales como cuestiones de sonido e iluminación. La práctica 

de fotografía fija fue asistida por un colectivo conformado principalmente por estudiantes de 

la misma universidad y también hubo algunos docentes, hombres y mujeres, que prestaron 

asesoría en diferentes aristas del proceso: desde cuestiones logísticas, hasta enfoque de dere-

chos; desde el establecimiento del vínculo con el centro de acogimiento, hasta la gestión de 

los espacios de exhibición.

Las familias del equipo de talleristas también se involucraron en el proyecto. Un abo-

gado prestó asesoría legal para establecer lineamientos de protección de derechos y un con-

venio de trabajo con el centro de acogimiento, una mamá preparó la comida para cerrar el 

día de rodaje y otra más acudió ese mismo día para prestar apoyo al trabajo del equipo de los 

más pequeños. Asimismo, estudiantes universitarios de la licenciatura en lenguas brindaron 

asesoría en cuestiones pedagógicas para el diseño de las sesiones del taller.

Todo el apoyo que ha recibido el proyecto y la red de relaciones en la que se encuentra 

inscrito auguran que los cortos resultantes tendrán una exhibición amplia, las niñas, niños 

y adolescentes participantes así lo esperan. Más importante que eso, sin embargo, es la com-

probación de que las y los integrantes de una comunidad pueden organizarse y destinar re-
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cursos como conocimiento, tiempo, creatividad, talento y energía para prestar atención a las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones difíciles y que no cuentan con 

familias biológicas que les proporcionen apoyo y seguridad. 

A través de experiencias como esta, se hace posible visibilizar a niñas, niños y adoles-

centes sin cuidados parentales más allá del estereotipo que los ubica como víctimas (o peor 

aún, como delincuentes potenciales) para entenderlos como niñas, niños y adolescentes que 

requieren protección y provisión, pero que también son dignos de escucha y reconocimiento. 

Un ejercicio de participación infantil es también un ejercicio de participación adulta y comu-

nitaria.
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Configuración del discurso alternativo en ‘Cultiva Tu Mente’: colectivo 
juvenil que defiende el libre uso del cannabis en Pereira, Colombia

Resumen

El artículo presenta los resultados de la investigación citada, en este caso se abor-

dará la configuración de un discurso alternativo de un Colectivo que defiende la 

libertad del uso recreativo del cannabis en espacios públicos. La investigación reto-

mó la teoría de los Marcos de Acción Colectiva, Procesos Enmarcadores, Goffman 

(2006, p. 30) y Gamson (1992, p. 45), articulado al uso del Modelo Metodológico 

Etnográfico (Restrepo, 2012). Todo ello estuvo orientado a comprender cómo los 

miembros de un colectivo contrahegemónico, construyen un espacio público dis-

cursivo con la articulación de la noción de injusticia, como efecto de la estigmati-

zación y la violencia física y simbólica que sufren. Así mismo, se analiza el discurso 

alternativo que produjeron los miembros del Colectivo ‘Cultiva Tu Mente’ (CTM), 

el cual integra una concepción de derechos, la promoción del autocultivo y dife-

rentes expresiones lúdicas y recreativas que defienden la búsqueda del libre uso del 

cuerpo. Este caso permite acercarse a las dinámicas de construcción de políticas 

alternativas, con la articulación de agentes y prácticas discursivas que enfrentan los 

modelos normativos impositivos orientados al control de las subjetividades.

Palabras clave: Discurso alternativo, cannabis, jóvenes, etnografía, injusticia.
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Abstract

The article presents the results of the Cultiva Tu Mente research project, which 

sought to construct an alternative discourse by a collective that defends recreatio-

nal cannabis use in public spaces. The research reconsiders the theory of collective 

action frames and framing processes (Goffman, 2006, p. 30; Gamson, 1992, p. 45). 

For that, it carries out ethnography (Restrepo, 2012). Ultimately, it seeks to unders-

tand how the members of a counter-hegemonic collective construct a discursive 

public space by articulating the notion of injustice as an effect of the stigmatization 

and physical and symbolic violence they suffer. Likewise, the alternative discourse 

produced by the Collective Cultiva Tu Mente (CTM) is analyzed, integrating a 

conception of rights, the promotion of self-cultivation, and different ludic and re-

creational expressions that defend the search for the unrestricted use of the body. 

This case allows us to approach the dynamics of the construction of alternative 

policies by articulating agents and discursive practices that confront the forced nor-

mative models oriented to control subjectivities.

Keywords: Alternative discourse, cannabis, youth, ethnography, injustice
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Introducción 

El Colectivo ‘Cultiva Tu Mente’ es un grupo de sujetos juveniles que desarrollan ac-

ciones antiprohibicionistas y que emergió en el año 2013, en la ciudad de Pereira. La colecti-

vidad está formada por estudiantes de educación superior y de bachillerato, y ha incorporado 

contenidos del discurso del movimiento cannábico nacional e internacional, integrándolo 

con elementos y consideraciones propias, provenientes de los conflictos y problemáticas loca-

les frente a las tensiones que suscita el uso de drogas especialmente, el cannabis. CTM inició 

su proceso de interpelación al discurso prohibicionista de las drogas, desde la acción política, 

social y cultural en la ciudad de Pereira, como un proyecto organizado que rápidamente re-

conoció y analizó las dinámicas de injusticia de las que eran objeto, e incorporó el discurso 

de la defensa de los derechos humanos, abordando las problemáticas de las y los usuarios de 

cannabis del contexto local.  La organización se reconoce de la siguiente manera:

El Colectivo ‘Cultiva Tu Mente’ nace como una propuesta alternativa desde las y los 

jóvenes usuarios y no usuarios de sustancias psicoactivas, que sienten la necesidad y 

urgencia de ser escuchados y tenidos en cuenta, como ciudadanos en los diferentes 

espacios sociales. (Descripción del colectivo en su página de Facebook, 2015)

La acción colectiva de CTM emergió y se desplegó en la ciudad de Pereira, en un 

contexto caracterizado por:

- La acción de las políticas prohibicionistas de drogas, con sus efectos en lo local, na-

cional e internacional, como fundamento que soporta comportamientos sociales que 

estigmatizan y discriminan

- El referente histórico de la Marcha Mundial de la Marihuana en el año 1999, y en 

Colombia la realización de la Primera Marcha Mundial Cannábica, en las ciudades 

de Medellín y Bogotá (Aristia, 2018)

274

Revista Miradas  |  ISSN-e 2539-3812
 Vol. 18 Núm. 2 (julio-diciembre) de 2023



DOI: https://doi.org/10.22517/25393812.25350

Wilmar Jeovany Cárdenas Ramírez
Juan Manuel Castellanos Obregón

- La existencia de experiencias de sujetos juveniles que piensan y actúan sobre las pro-

blemáticas asociadas al consumo de cannabis y que se configuraron como la base del 

movimiento cannábico local, el cual permitió la realización de la primera Marcha 

Mundial Cannábica, convocada en mayo de 2012

- En la ciudad de Pereira se presentó un movimiento cultural y juvenil, que actuó como 

soporte de la emergencia de procesos organizativos de diferentes naturalezas. (Cár-

denas, 2022)

- Las y los integrantes de CTM reconocieron la existencia de señalamientos y estig-

matizaciones, de “enfermos”, “delincuentes” o “malas personas”, por hacer uso de la 

marihuana de modo recreativo en lugares públicos

- La represión que ejecutó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Marcha 

Mundial en los años 2012 y 2013, generó un “sentimiento de injusticia” en la comuni-

dad cannábica.

Para analizar la configuración del discurso del colectivo CTM en torno al uso del can-

nabis, es necesario acercarse a las prácticas discursivas prohibicionistas, así como a las accio-

nes y enunciaciones de la organización. Para ello, se tendrá como referente analítico la Teoría 

de los Marcos de Acción Colectiva (Procesos Enmarcadores), propuestas por Goffman (2006, 

p. 30) y (Gamson, 1992, p. 45), y que se refieren esencialmente a los esfuerzos conscientes de 

grupos de personas para construir interpretaciones compartidas del mundo y de sí mismos, 

que legitiman y motivan la acción. Estos, referidos a que la acción colectiva conduce y señala 

las insatisfacciones, malestares e injusticias frente a determinada condición social y recons-

truyen la situación, haciéndola objeto de movilización.

En el primer momento, se aborda la crítica a las políticas prohibicionistas, las medi-

das policivas y con ello, la exclusión de las y los usuarios del espacio público. En el segundo 

momento, esta exclusión se relaciona con la producción de un discurso ‘alternativo’, centra-
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do en la autonomía y la libertad individual, la cual buscó enfrentar las lógicas represivas y 

generar otras relaciones de poder. Este discurso se basó en una concepción ética y política 

liberal, que evidenció la necesidad de una nueva política de drogas centrada en el derecho 

a la libertad de cada usuario. La acción discursiva alternativa se enfocó en la promoción del 

autocultivo y la lucha por la libertad de las y los usuarios, como base de los contenidos del 

discurso construido. En conclusión, el discurso alternativo de CTM se basó en una premisa 

fundamental: ‘el derecho a tener derechos’, la cual se articula al discurso global por la defensa 

de los derechos humanos.

Procesos enmarcadores de la acción colectiva

Para Goffman (2006, p. 30) la consideración de ‘marco’, alude a la construcción co-

lectiva de un esquema de interpretación de la realidad que posibilita a las personas ejecutar 

procedimientos mentales, que implican una nueva construcción y concepción de la realidad 

social. El concepto de ‘marco’, se entiende como un modelo de interpretación que dota a los 

individuos de capacidad para orientar las experiencias y vivencias en su mundo circundante. 

Es necesario señalar que existen marcos básicos incorporados por los individuos, desde los 

cuales es posible el acercamiento a los procesos de comprensión de los fenómenos sociales, a 

la vez que se configuran sentidos de los hechos o situaciones.

Según Gamson (1992), los marcos de acción colectiva (procesos enmarcadores) iden-

tifican y señalan insatisfacciones, malestares e injusticias, y construyen esquemas de signifi-

cado para comunicar el mensaje a un ámbito cultural más amplio. En este sentido, Tarrow 

(2004) sostiene que la acción colectiva se encuentra mediada por relaciones de poder, y que 

además están cargadas de contenidos culturales de la época. En este sentido plantea:  

El proceso de enmarcado está codificado culturalmente, pero no es en absoluto una 

reproducción automática de textos culturales. Los líderes se apropian de los símbolos 
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heredados —la Revolución Francesa, los derechos de los hombres libres ingleses, el 

derecho de la mujer a controlar sus funciones reproductoras—, pero de manera cons-

ciente y selectiva. Cuando la organización de un movimiento escoge símbolos con los 

qué enmarcar su mensaje, establece un curso estratégico entre su entorno cultural, sus 

oponentes políticos y los militantes y ciudadanos de a pie cuyo apoyo necesita. Sólo 

inscribiendo nuestro análisis del discurso del movimiento, en una estructura de rela-

ciones de poder, podremos comprender por qué los movimientos emplean determi-

nadas prácticas simbólicas y no otras, y si tienen alguna posibilidad de éxito. (p.  216)

Así, los ‘procesos enmarcadores’ contribuyen a la configuración de procesos legitimadores de 

las acciones y propuestas de las organizaciones, creando significados y definiciones compar-

tidas, que son las bases con las que se ejercen las disputas políticas.  

Finalmente, Delgado (2005) indica que los procesos enmarcadores se refieren a la 

construcción de significados y conceptos compartidos, permitiendo que los sujetos involu-

crados en la movilización interpreten la realidad y evalúen los contextos y situaciones proble-

máticas. Por lo tanto, la teoría de los Procesos Enmarcadores implica reconocer la intenciona-

lidad de la acción colectiva como vía para lograr cambios y transformaciones; lo que implica 

que en la producción de procesos enmarcadores se generan disputas por el posicionamiento 

social de significados y marcos interpretativos.

Aspectos introductorios del discurso alternativo en CTM

Los discursos alternativos en el campo de las drogas devienen en gran medida de las 

disputas y tensiones que se suscitan por las acciones y afirmaciones que pretenden producir 

controles. Estos discursos señalan las limitaciones de los discursos prohibicionistas al buscar 

ejercer un dominio sobre la vida social de los sujetos, en quienes recaen los efectos de la re-

gulación y el control (Foucault, 1988).
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De este modo es necesario entender el discurso prohibicionista como estructurador 

de acciones políticas inscritas en relaciones de poder; estas a su vez se encuentran mediadas 

por el lenguaje. Tal condición implica la producción de normas, reglas que configuran ór-

denes sociales de dominación (Foucault, 1994). De este modo, es necesario plantear que los 

discursos prohibicionistas, y sus relaciones de poder implícitas, circulan a través de la familia, 

la escuela, y otras instituciones sociales.

En este sentido, las instituciones gubernamentales cumplen funciones de reproduc-

ción y circulación de discursos prohibicionistas, a través de dichos ejercicios contribuyen a 

legitimar modos de organización social, que conllevan la implementación de sistemas nor-

mativos. Los discursos prohibicionistas regulan las relaciones de poder y lo hacen desde pro-

cesos de censura, control y uso de la fuerza; además, a través de la ejecución de políticas que 

afectan el cuerpo (Foucault, 1988).

Los discursos prohibicionistas en gran medida se reproducen en sociedades que ejer-

cen modos de control, a través de estructuras panópticas o de vigilancia, que generan efectos 

sobre la mayoría de la población y con ello se establecen modos de incorporación de man-

datos disciplinarios en las y los ciudadanos. En este sentido, los discursos prohibicionistas 

se encuentran estrechamente relacionados con la configuración de la política de drogas en 

nuestro contexto. Esto ha implicado la articulación de enfoques legales y punitivos para abor-

dar a las y los usuarios de cannabis, con efectos significativos para la vida en sociedad, y la 

configuración de las relaciones sociales de control con las y los usuarios de cannabis.

En Colombia, la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes) representa 

su carácter normativo, en aspectos que restringen la producción, la distribución y el consu-

mo; y que para el caso de esta investigación recaen en la producción de regulaciones legales 

para las y los usuarios de cannabis en escenarios públicos; y en la base para la conforma-

ción de discursos sociales con marcadas características morales. De allí que se considera 
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a las y los usuarios de sustancias psicoactivas, como personas con problemas de carácter 

social y psicológico. 

En este sentido, los discursos alternativos frente a las drogas emergen en parte como 

respuesta ante los discursos prohibicionistas y disciplinarios, y abren posibilidades para con-

figurar modos de pensar, proponer, ejercer resistencia, y se producen a partir del trabajo de 

los movimientos sociales en el proceso de confrontación de los órdenes sociales establecidos 

a través de políticas.

Los discursos alternativos configuran críticas frente al discurso prohibicionista (disci-

plinario, de la producción laboral, económica, educativa e intelectual) y proponen enfrentar 

las disputas y tensiones desde la confrontación de ideas, modos de abordaje diferentes en lo 

que respecta a la regulación del uso y consumo de las drogas, especialmente del cannabis. Así 

mismo, busca develar las pretensiones de control que se ejercen a través de las instituciones 

públicas, privadas y desde modalidades de uso del lenguaje en términos culturales.

Aquí es necesario reiterar que tal situación implica reconocer que las relaciones de po-

der atraviesan el entramado social, en las que los modos de control se enuncian por su carác-

ter binario (bueno/malo, normal/anormal, legal/ilegal), expresado en categorías de mutua 

exclusión (Useche, 2012). En consecuencia, los movimientos sociales y las acciones colectivas 

se enfrentan al desafío de configurar discursos alternativos que puedan no solo cuestionar el 

carácter binario, dicotómico, expresado en las relaciones de dominación, sino contribuir al 

desmonte de tal carácter simplista y reductor.

Además, Sabucedo et al., (1999) señalan que la configuración de discursos alternati-

vos permite la emergencia de sentidos de la acción colectiva, en tanto cuestionan posiciones 

o problemas no abordados con anterioridad (citado por Fernández et al., 2001). Para Chihu 

(2016), la construcción del discurso en una lucha de resistencia evidencia la identidad del 
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movimiento social, así como la asignación de significados y las razones de las acciones, lo que 

además destaca el lugar de los actores, los problemas y las propuestas para su solución. 

Con el discurso alternativo se definieron escenarios de disputa política al abordar 

aspectos relevantes como: la libertad de decisión de qué hacer con el cuerpo, el autocultivo 

y la participación política; además de planteamientos que cuestionaron componentes funda-

mentales del discurso prohibicionista: la discriminación, la estigmatización, el señalamiento, 

las prácticas sancionatorias o castigos, y en general las violencias e injusticias, entre otros, 

ejercidas por defensores de las políticas disciplinarias.

De esta manera, en el marco de la investigación se reconocieron afectaciones sociales 

a las y los usuarios. Estas fueron ocasionadas por las diferentes modalidades de las acciones 

represivas y maltratos psicológicos por parte de instituciones educativas, la familia y la so-

ciedad en general, así como de atropellos en el trato físico por parte del sistema policial. De 

este modo se pretendió regular el uso y libre decisión de consumo de cannabis de los sujetos 

juveniles, lo que evidencia que los discursos, prácticas prohibicionistas y disputas implican 

los cuerpos y su actuación social; en síntesis, sobre los modos de ‘ser’ y ‘estar’ en sociedad. 

En consecuencia, los discursos prohibicionistas amplifican las tensiones y las rela-

ciones diferenciales de poder en tanto hacen uso de enunciaciones que se han instalado en 

el orden social, y que superan la capacidad de defensa de individuos-usuarios que resultan 

afectados por diferentes afirmaciones sancionatorias y estigmatizantes. “Muchas personas 

nos tratan como enfermos, desechables, ‘basuqueros’, viciosos, delincuentes, locos, desadap-

tados, por fumar marihuana”, (Torres, CTM, comunicación personal, 15 de enero de 2015). 

El testimonio evidencia que la configuración de los discursos prohibicionistas y disciplinarios 

se constituyen en la base de sanciones sociales, en tanto reducen la identidad de las personas 

a adjetivos que denigran y afectan la integridad de las y los sujetos, al señalarlos como ‘malas 

personas’, por medio de nominaciones como enfermo y delincuente, y con tratamientos que 

aluden a consideraciones como: normal-anormal; legal-ilegal.     
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     En el desarrollo de la investigación se observó que la Ley 30 amplifica la capacidad del dis-

curso de CTM para abordar las disputas, en este caso con las posibilidades de autocultivo de 

cannabis, como una vía legal para acceder a las flores de la marihuana. A su vez, la promoción 

del cultivo por parte de la organización es una propuesta para distanciarse de las actividades 

ilegales que se producen desde la empresa narcotraficante, que regula y controla el mercado 

de algunas sustancias psicoactivas (incluyendo la marihuana).   

     

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se propuso la etnografía como enfoque y herra-

mienta fundamental. La etnografía es una forma narrativa de producción de conocimiento, 

que se configura procesualmente y que integra tensiones y relaciones de poder, en un conjun-

to de experiencias sociopolíticas entre los grupos y contextos sociales investigados (Katzer & 

Samprón, 2012). La escritura etnográfica considera la subjetividad y la relación entre el in-

vestigador y el objeto investigado, lo que implica un proceso de autoconciencia por parte del 

primero. La investigación etnográfica se basa en la relación constante y continua con el tema 

de interés y las personas involucradas en el proceso, en el campo de estudio.

En este proyecto de investigación se utilizó una metodología colaborativa para vi-

sibilizar las acciones políticas del Colectivo ‘Cultiva Tu Mente’, y contribuir a reconocer las 

relaciones problemáticas asociadas al poder que enfrentan las y los jóvenes. En resumen, el 

proyecto buscó generar conocimiento desde una perspectiva crítica y política. 

El trabajo de campo involucró la puesta en marcha de una serie de técnicas y herra-

mientas como: la revisión documental, la observación participante, la elaboración de diarios 

de campo, la toma de registro audiovisual, y la realización de entrevistas estructuradas. El 
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análisis de datos realizado, una vez finalizado el proceso de trabajo de campo, estuvo enfoca-

do en el uso del ‘análisis de contenido’ como técnica, para tal fin el investigador buscó:

- Reconocer los temas o asuntos fundamentales de los textos, en correspondencia con 

los enunciados y actos de habla de los sujetos juveniles

- Configurar los campos semánticos, por similitudes significativas u oposiciones, de 

acuerdo con su relación con las categorías centrales del proyecto de investigación

- Ubicar el desarrollo de cada uno de los procesos en una línea de tiempo, esto, según 

el orden mismo de los acontecimientos

- Reconocer las territorialidades en las que el colectivo desplegó su discurso, así como 

el conjunto de relaciones que estableció con otras organizaciones e instituciones

- Reconocer los tipos de textos según el escenario o situación que posibilitó el testi-

monio de cada uno de los entrevistados, es decir, a través de diferentes recursos para 

la comunicación.  Los datos se clasificaron y valoraron de acuerdo con las siguientes 

categorías: discurso, resistencia, subjetividad, identidad y agencia; esto, teniendo pre-

sente el lapso de vida de CTM en el marco de la acción colectiva

Para la construcción del texto, uno de los autores se involucró como sujeto activo en 

algunas de las dinámicas de acción del colectivo y en los procesos de análisis, lo que de alguna 

manera lo llevó a confrontar sus propios prejuicios morales e intelectuales, abriéndose a la 

posibilidad de configuración crítica en los procesos de construcción de conocimiento.

De la demanda de una política nacional de drogas

La complejidad del problema de las drogas en Colombia se expresa en la existencia de 

grupos armados al margen de la ley, que se disputan territorios para los procesos de produc-

ción, distribución y comercialización de drogas. El Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 

30 de 1986) ha sido insuficiente para el abordaje de los diferentes conflictos que se generan a 
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partir de la multiplicidad y complejidad de actores e intereses.

En cuanto a los resultados de la política de drogas en Colombia, es evidente que su 

enfoque y abordaje ha sido un fracaso, tanto a nivel local como nacional e internacional. La 

prohibición ha aumentado la rentabilidad de los negocios relacionados con la producción y 

comercialización de drogas, generando disputas por el control de mercados entre distintos 

grupos armados, así como violencias y despojos a las poblaciones de los territorios de siembra 

y producción.

Además, la política ha vulnerado los derechos de los usuarios, atentando contra las 

libertades individuales y propiciando abusos de poder por parte de la fuerza pública. Por 

último, se destaca que un alto porcentaje de la población carcelaria está relacionada con de-

litos asociados a los distintos eslabones de la producción y comercialización de drogas. Así, 

Gómez (2021) también llega a esta conclusión:

 Es evidente el fracaso de las luchas contra las drogas en los diferentes gobiernos, 

puesto que el problema del consumo y del narcotráfico están latentes en la sociedad 

colombiana, por esta razón, es necesario reevaluar las posturas frente al tema, es im-

portante que las decisiones sean adoptadas a partir de información empírica, y no a 

partir de posturas morales o populistas que ven en el problema una estrategia discur-

siva para atraer a votantes, esto implica entonces que las discusiones deben orientarse 

por los costos y efectos de mantener políticas prohibicionistas que no atiendan al 

problema de raíz, sino que recrudecen sus efectos. (p. 79)

El análisis desarrollado frente a la política de drogas en Colombia implica reconocer 

la existencia de un fenómeno atravesado por diferentes vectores problemáticos. Estos deman-

dan el reconocimiento de las dinámicas sociales y económicas de los diversos actores que se 

encuentran articulados en diferentes eslabones de la cadena productiva. De este modo, en el 
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marco de luchas territoriales por la producción y el mercado de insumos y de drogas, implica 

poblaciones rurales, urbanas y agentes armados que operan por fuera del marco de la ley, 

quienes ejercen diferentes métodos de control que implican el fuerte uso de armas y métodos 

de intimidación, que complican el fenómeno del narcotráfico en el país.

De allí que CTM demanda la construcción de una nueva política de drogas para Co-

lombia, esto sin desconocer que las problemáticas en este campo no se limitan a los con-

flictos referidos a las múltiples vulneraciones de los derechos de las y los consumidores de 

marihuana. Por el contrario, el colectivo reconoce que la política debe abarcar la totalidad de 

las poblaciones y territorios del país, especialmente los que han sido directamente afectados 

por el fenómeno del narcotráfico en las diferentes dimensiones: social, política, económica y 

culturalmente. 

Búsqueda de reconocimiento social, político y cultural a través de la garantía de derechos

El discurso de CTM se ha configurado a partir de las voces y situaciones de las y los 

activistas, frente a las instituciones que regulan las acciones corporales, como la familia, la 

escuela y la policía, entre otras, y a partir de las estrategias que estas utilizan para contro-

lar a las y los usuarios de cannabis. Así mismo, dicho discurso se encuentra articulado a la 

construcción de una problematización global, nacional y local que hunde sus raíces en las 

políticas prohibicionistas de drogas, respecto a la cual la organización se opone, y ha luchado 

por la inclusión social y por los derechos de cada individuo, denunciando la exclusión y la 

estigmatización de las y los usuarios. 

La construcción discursiva se ha articulado en torno a la necesidad de denunciar las 

injusticias (atropellos), construir saberes y verdades, y vivir experiencias culturales desde la 

acción colectiva, así como demandar la garantía de derechos. 
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De este modo, el colectivo ha construido la noción de injusticia, la cual deviene de las 

experiencias cotidianas de maltrato social, que generan afectaciones en las personas. Esto, al 

ser víctima de diferentes modalidades y estrategias de regulación y control desarrolladas por 

representantes de instituciones sociales. En este caso es relevante reconocer un testimonio de 

una acción del ESMAD y la policía en contra de la Marcha Mundial de la Marihuana en el 

año 2013, que CTM reconoce como la producción de un acto de injusticia, al ser violentada 

la movilización: 

Pues básicamente veníamos movilizándonos de manera pacífica, sin causarle ningún 

inconveniente a ninguna persona, y lo que sucedió después fue que el ESMAD nos 

cerró, y ante una manifestación de pacifismo de la gente del colectivo y los que iban en 

la Marcha, intentaron acercarse con la intención de dialogar, pero de un momento a 

otro y sin mediar palabra fuimos atacados. Yo considero que eso fue un ataque porque 

en la marcha iban muchas mujeres, iban menores de edad y nos atacaron en el sen-

tido en que nos tiraron no solamente gases, sino también bombas de estruendo, y yo 

considero que eso es algo sumamente exagerado para una manifestación de ciudada-

nos que simplemente estaban manifestándose a favor del reconocimiento ciudadano, 

nadie estaba encapuchado, ni tenía papas, ni nada de ese tipo de cosas, y digamos que 

fuimos atacados sin mediar palabra. (Murcia, CTM, comunicación personal, 18 de 

mayo de 2013)

A partir de dicho momento puede plantearse que CTM, de modo explícito, inició un 

proceso de construcción discursivo en el que demandó el derecho a la igualdad, al respeto de 

la integridad física, psíquica y moral, al trato debido jurídicamente, a la dignidad humana, a 

la libertad de organizarse con otros, de expresar su pensamiento y de circular sus ideas. De 

esta manera, el discurso de la organización se inscribió en la defensa de derechos ante la vul-

neración de los mismos, por parte de la sociedad y de las instituciones sociales.
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En el ámbito y las disputas por la participación social y política, CTM demanda por 

ser reconocido como un sujeto social que posee derechos y que hace parte de los movimien-

tos sociales de la ciudad. El colectivo informó ante la institucionalidad pública de Pereira y de 

Dosquebradas sobre la realización de la Marcha Mundial de la Marihuana; para ello siguió 

los protocolos necesarios en aras de acceder a los permisos de uso de las vías públicas, pero 

frente a ello, las administraciones municipales guardaron silencio y, por el contrario, envia-

ron a la fuerza pública a ejercer labores de control y vigilancia. Tal situación se constituyó en 

objeto de disputas y en la base de planteamientos para ganar legitimidad como actor social, 

con el derecho a movilizarse y a demandar sus derechos públicamente.

Con ello, el discurso de CTM se inscribió en la plataforma global de los derechos de 

tercera generación (Estrada, 2006), que incluyen la promoción y la defensa de los derechos 

civiles, políticos y culturales, que en la actualidad incorporan la mayoría de los movimientos 

sociales. Además, decidió ampliar el espectro de las acciones culturales y políticas como un 

modo de abrir las posibilidades participativas y de incidencia en diversos contextos sociales. 

El colectivo demandó el cuidado y protección de las y los usuarios, a la vez que afirmó el sen-

tido de la construcción de la capacidad de agencia, con la pretensión de avanzar en concretar 

los propósitos de lucha social y política.

De esta forma, CTM se inscribió en el marco de las ideas de las luchas del Movimiento 

Cannábico global y nacional, y en el contexto local promovió el autocultivo como alternativa 

a la comercialización y uso de marihuana proveniente de las denominadas ‘ollas’1, adminis-

tradas por bandas delincuenciales. En este sentido, el colectivo ha promovido prácticas socia-

les y discursivas anti-prohibicionistas para enriquecer la libertad de decisión sobre el cuerpo, 

y ha ofrecido talleres formativos para la producción artesanal de cultivos de cannabis.

Por lo anterior, frente a las adversidades legales y sociales para adquirir cannabis de 

1  En el contexto colombiano, la palabra ‘olla’ es usada para denominar a los expendios de sustancias psicoac-
tivas que en la mayoría de los casos representan peligrosidad.
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modo legal, CTM identificó aspectos de la Ley 30 que se concretan en normas que permiten 

desarrollar acciones de cultivo hasta de 20 plantas, lo que posibilitó enriquecer el discurso y 

el activismo cannábico. Así, la promoción del autocultivo se enmarcó en una postura política 

que buscaba un consumo consciente, seguro y responsable. De este modo, uno de los inte-

grantes del colectivo planteó:

Porque yo estoy a favor del autocultivo y en contra del microtráfico, entonces yo 

quiero con esta marcha darle a entender a la gente que es más fácil que cada perso-

na tenga un cultivo y de ahí sacar su ‘moño’2 y fumar del mismo, para no tener que 

ir a las ‘ollas’ y contribuir con el narcotráfico; y pues así disminuir la violencia en 

Colombia. (Rodríguez, CTM, comunicación personal, mayo de 2014)

Aquí, la expresión ‘autocultivo’ emergió como una práctica cargada de valor para uno 

de los activistas de CTM, haciendo énfasis en la importancia de dicha práctica como una al-

ternativa frente a las limitaciones para el acceso al cannabis de uso recreativo. Además, dicha 

referencia está acompañada de la consigna ‘en contra del microtráfico’, la cual se convierte 

en una invitación directa de las y los usuarios a desvincularse de las actividades ilegales al-

rededor del consumo, que necesariamente implica generar relaciones y apoyos a las bandas 

delincuenciales que se lucran con el tráfico de cannabis, los cuales además buscan monopo-

lizar el comercio y condicionan el consumo de algunas sustancias psicoactivas (incluyendo 

la marihuana).   

     

La capacidad enunciativa de CTM desde las acciones discursivas 

La intención primaria de CTM estuvo orientada a contribuir a la reconfiguración de 

los órdenes autoritarios frente al maltrato, por el uso recreativo del cannabis. Así, la organiza-

2  Popularmente conocido como el ‘moño’ de marihuana, es la manera en la que han decidido llamar a la flor 
del cannabis. Recuperado de https://www.benedicti.com.co/2021/05/28/el-mono-de-marihuana/ 
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ción desarrolló su capacidad de agencia, lo que le permitió llevar a cabo diversas propuestas 

políticas o repertorios de acción, que implicaron la inclusión de las y los usuarios de cannabis 

recreativo, tales como: marchas, foros, actividades lúdicas y recreativas, reuniones preparato-

rias, participación en mesas de concertación con instituciones públicas y privadas, así como 

en la coordinación de acciones e intercambio de saberes con el ‘Observatorio de Drogas del 

Eje Cafetero’, entre otras. Esto, con el fin de apuntalar una posición particular acerca de las 

injusticias cometidas por las instituciones sociales y por defensores de las políticas prohibi-

cionistas, el derecho al uso recreativo del cannabis, la reducción de riesgos, el consumo res-

ponsable de sustancias psicoactivas y la libertad de decisión sobre el consumo.

El colectivo, a partir de dichas acciones discursivas, movilizó procesos y construcción de 

lazos sociales proclives a la defensa de los derechos, así como de situaciones recreativas y de 

relajamiento para las y los usuarios, lo que se tradujo en crecimiento de la autonomía indivi-

dual, grupal y el aumento de la legitimidad de sus procesos de participación social y la acción 

política.

Así mismo, el colectivo CTM cuestionó los discursos de control, sus diferentes efec-

tos en la vida social y operó como un sujeto que actuó con el propósito de contribuir en la 

transformación de las instituciones sociales. En este sentido, la organización buscó aportar al 

desmonte de formas de relación social y cultural que atentan contra los usuarios de cannabis y 

llevó a cabo el reconocimiento de problemáticas que se tramitaron con la denuncia discursiva 

en diferentes contextos sociales. Su capacidad de agencia implicó, por ejemplo, un proceso de 

interlocución con la fuerza pública y con las instituciones del Estado, lo que permitió obtener 

una respuesta concreta para la realización, en el año 2014, de La Marcha Carnaval Mundial 

de la Marihuana, la cual puso en evidencia una serie de enunciados y amplió los efectos de 

la acción pública, produciendo y desencadenando el posicionamiento de un discurso alter-

nativo. 
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En este sentido, hay que reconocer que partes importantes del discurso de CTM son 

construidas a partir de las situaciones adversas asociadas a la vulneración de derechos, que 

las y los activistas han experimentado en el marco de su vida cotidiana. Dicha situación, hace 

que se genere una posición particular frente a las consideraciones conceptuales de las instan-

cias de control y que se produzca un discurso. Así, La Marcha, en el contexto local, estuvo 

articulada a un discurso global, que representó una serie de exigencias y derechos, a la vez 

que la realización de dicho evento planteó el desafío de precisar y configurar el discurso de la 

organización, por ser una experiencia pública de importancia para sus integrantes, en tanto 

desde dicho lugar se pudieron socializar diversos puntos de vista, acerca de las múltiples 

situaciones en las que fueron vulnerados sus derechos como usuarios de cannabis. En este 

sentido, uno de los activistas e integrantes del colectivo planteó que:

Organizamos esta Marcha en el contexto mundial de la marihuana, para dejar claro 

que no somos ni “delincuentes”, ni “enfermos”; somos un colectivo simplemente de 

personas que buscamos la inclusión social y queremos luchar por los derechos de 

cada individuo”, (Gómez, CTM, comunicación personal, mayo de 2013).

El discurso de CTM buscó construir un sentido alternativo mediante la producción 

de saberes, respondiendo con acciones políticas y argumentos a las afirmaciones sociales ins-

tituidas, lo que implicó la reconfiguración de una noción de verdad sobre el consumo, sus 

consumidores y sus efectos. La organización defendió un conjunto de ideas políticas que le 

implicó confrontaciones con diferentes adversarios, disputas en escenarios sociales y políti-

cos, por los marcos interpretativos y por los marcos de acción, ya que buscó transformaciones 

frente a las formas de control social.

Por lo anterior, en CTM fue de relevancia en la construcción colectiva, para promover 

la defensa de otra verdad, que confrontó los estigmas y señalamientos, considerados injustos 

por las y los usuarios de cannabis recreativo. El colectivo buscó explicar y precisar que se trató 
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de un estigma construido socialmente por algunas instituciones, el cual es necesario esclare-

cer, ya que las afirmaciones estigmatizantes expresaron la existencia de un conflicto y de una 

disputa por un territorio de significados, que se dio en la confrontación de dos discursos: el 

prohibicionista y el discurso alternativo de CTM.

Así, como resultado de la puesta en marcha de un conjunto de acciones amparadas 

en el discurso alternativo de CTM, específicamente a partir de la realización de La Marcha, 

se reconocieron cambios en la institucionalidad pública, que asumió lugares que se han ido 

transformando con el tiempo y con la gestión de CTM. De esta manera, ahora existe una 

mayor aceptación y respeto por el colectivo como actor social. En este sentido, la agencia pro-

movida por la colectividad expresó la posibilidad vital de otros ‘modos de ser’, la legitimidad 

de las necesidades de los sujetos y la vitalidad de sus formas de resistencia.

Finalmente, las y los integrantes del colectivo identificaron un conjunto de problemá-

ticas que tramitaron a partir de la denuncia discursiva en un sentido clásico; sin embargo, 

introdujeron un modo performativo, festivo, lúdico y celebratorio de construir y difundir su 

discurso político. En el desarrollo de la mayoría de sus actividades, integraron formas simbó-

licas, representaciones gráficas, orales y acciones corporales que se manifestaron a través de 

expresiones corporales, las cuales remiten a múltiples significados sociales de las y los activis-

tas de la comunidad cannábica, y que trascendieron el texto escrito.

Conclusiones

En primera instancia, el discurso alternativo de CTM expresó los contenidos de las 

decisiones y modos de acción autónomos respecto de las políticas de drogas y de las institu-

ciones públicas, así como de la estructura nacional del movimiento cannábico. La construc-

ción de un discurso alternativo estuvo unida a un modo de organización, desde el que emer-

gió una voz estructurada que se opuso y planteó propuestas ante los ejercicios de dominación 
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de las instituciones sociales. De allí que pueda interpretarse el discurso alternativo, propuesto 

por la organización, como la concreción del deseo colectivo de cambio, que configuró reglas, 

pautas y normas discursivas que se modificaron y se reactualizan en el trayecto de vida de la 

colectividad, con el propósito de enfrentar políticamente a sus antagonistas, generar nuevas 

maneras de pensar y actuar frente a los conflictos que suscita el uso del cannabis; así como 

para legitimar su lucha.

Específicamente, el discurso alternativo de CTM trascendió la oposición al discurso 

prohibicionista hegemónico y defendió el derecho al autocultivo, la participación política y el 

derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Además, el colectivo rechazó la estigmatización, 

las violencias e injusticias que enfrentan las y los usuarios de cannabis.  

Así mismo, su discurso no solo se enmarcó en uno de tipo antiprohibicionista, sino 

que también configuró un discurso propio, autónomo y crítico que constituyó las subjetivi-

dades en resistencia de los miembros del colectivo, expresadas además en la generación de 

representaciones lúdicas y recreativas que trascendieron lo textual de un discurso clásico, que 

buscaron articular las demandas de derechos y las enunciaciones particulares a través de las 

denuncias.

Finalmente, el discurso alternativo de CTM buscó el reconocimiento social y político 

de los usuarios de cannabis desde perspectivas emancipatorias de las políticas prohibicionis-

tas y de los efectos de la guerra contra las drogas. El colectivo ha sido enfático en manifestar la 

categoría o el discurso del ‘reconocimiento’ como base fundamental de su lucha como sujeto 

social, especialmente en dos dimensiones: como usuario de cannabis de modo recreativo, así 

como colectivo organizado que demandó públicamente el derecho a movilizarse y expresar-

se, a tener derechos individuales y colectivos, y a ser tratado como un ser libre y con respeto.
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Se puede afirmar, entonces, que la investigación produjo un nuevo conocimiento 

frente a los procesos organizativos y políticos de un colectivo marginalizado por las políticas 

estatales, a la vez que permitió el aprendizaje en los procesos de construcción del “nosotros”, 

de la valoración de la diferencia y del respeto por el otro. 
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Resumen

El equipo encargado de la enseñanza 
de la bioética de carreras de la salud 
en la Universidad Regional Estatal de 
O’Higgins, Chile (UOH), presenta la 
implementación de los programas para los 
cursos de bioética, durante el inicio de las 
actividades académicas. El aporte de este 
trabajo reside en que estos planes fueron 
diseñados de acuerdo con necesidades 
locales estudiadas previamente con 
actores relevantes de la comunidad y 
reconstruidas con la participación de 
los primeros estudiantes que desarrollan 
el semestre lectivo. Se realiza una 
investigación cualitativa tomando la 
cohorte de ingreso de ese año, cuyo 
propósito fue, mediante una encuesta, 
identificar las necesidades formativas 
en bioética de la comunidad local desde 
donde ellos acuden a la universidad, para 
ejecutar el rediseño de los cursos.  Los 
resultados obtenidos de la información 
recogida permiten reorientar los 
contenidos básicos de bioética entregados 
en la primera versión del curso y así 
formar en las problemáticas situadas del 
perfil multicultural y rural de la región.

Palabras clave: Bioética, programa de 
enseñanza, participación ciudadana, 
metodología de la enseñanza.

Abstract

The teaching staff in charge of bioethics 

in health careers at the Universidad 

Regional Estatal de O’Higgins, Chile 

(UOH) describes how they implemented 

the bioethics course syllabus at the start 

of academic activities. The value of this 

work is that the syllabus responded to 

local needs, with input from relevant 

stakeholders and first-time students who 

completed the academic semester. The 

qualitative research was carried out taking 

that year’s cohort. Through a survey, it 

sought to identify the formative needs in 

bioethics of the local community so that 

the professors could redesign the courses. 

Based on the results, staff reoriented the 

primary bioethics contents of the first 

version of the course, enabling training 

in the problems of the multicultural and 

rural profile of the region.

Keywords: Bioethics, syllabus, civic 

participation, teaching methodology.
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Introducción:

Durante la segunda presidencia de gobierno chileno de la entones presidenta Mi-

chelle Bachelet Jeria (2014 – 2018), precisamente el día 3 de agosto 2015, firmó un decreto 

que creó dos universidades públicas en las regiones de Aysén y O`Higgins, iniciativas que 

formaban parte de las cincuenta y seis, medidas comprometidas por la mandataria para los 

cien primeros días de su segundo gobierno, que justamente se cumplió ese día. El inicio de las 

actividades se fijó para marzo de 2017. 

La Universidad de Chile, como entidad rectora de la educación superior pública del 

país, asume la organización de las actividades para dar inicio a la implementación, quedando 

con un rol de tutora durante los cinco primeros años de funcionamiento. Una de las autoras 

de este artículo, formo parte del equipo trabajo para la implementación.

En ambos proyectos se prioriza la creación de carreras de la salud; pues se constituye 

como una demanda urgente la formación de profesionales de esta área para cubrir necesi-

dades locales. En este documento se describe el proceso desarrollado, específicamente, para 

implementar los cursos de bioética en las tres primeras escuelas de la salud de la Universidad 

de O´Higgins. La región del Libertador General Bernardo O’Higgins, que tiene por capital a 

la ciudad de Rancagua, para efectos del gobierno y administración interior, se divide en tres 

provincias.

- Provincia de Cachapoal, capital Rancagua

- Provincia Cardenal Caro, capital Pichilemu

- Provincia de Colchagua, capital San Fernando

Mientras que estas tres provincias se subdividen en treinta y tres comunas: Code-

gua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Cabras, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, 

Peumo, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo, Requínoa, San Vicente de Tagua 
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Tagua,  La Estrella, Litueche, Marchigüe, Navidad, Paredones, Pichilemu, Chépica, Chimba-

rongo, Lolol, Nancagua, Palmilla, Perelillo, Placilla, Pumanque , San Fernando y Santa Cruz. 

Figura 1

Mapa de la Región de Libertador Bernardo O’Higgins (6° del país)

Nota: Cuenta con una superficie de 16 387 km2 y una población el año 2017 de 914 555 ha-

bitantes.  Su principal centro urbano es el Gran Rancagua con 294 279 habitantes, seguido 

de San Fernando con 73 973 habitantes.
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Esta región de la zona central del país, al sur de la metropolitana, reúne una gran 

población dispersa en sus comunas, donde los jóvenes tienen muy pocas alternativas para 

continuar sus estudios a nivel superior. Para ellos acceder a un programa profesional, les sig-

nifica trasladarse a un centro urbano, con el consecuente gasto económico. Lo que justifica 

ampliamente la decisión del gobierno de la nación. El desarrollo de los lineamientos gene-

rales, para la puesta en marcha de esta nueva casa de estudio, se centró en la definición de 

la misión institucional, establecer las profesiones prioritarias a formar y establecer los temas 

prioritarios de investigar.

El grupo definido para esta tarea efectuó un diagnóstico participativo conversando 

con actores relevantes de la comunidad que permitieran identificar problemas y necesidades 

en salud en la zona. En primer lugar, se invitó a representantes de la dirección del Servicio de 

Salud, las direcciones de Salud de las Municipales comunales e integrantes del colegio médico 

regional. Para la construcción de datos se utilizaron instrumentos cualitativos centrados en 

los discursos, tales fueron; grupos de discusión y entrevistas en profundidad a profesionales 

expertos / con cargos de gestión en los diferentes centros de salud de la región (Hospital de 

alta, mediana y baja complejidad; además, Centro salud familiar- consultorios, centro salud 

comunitaria y postas rurales).

Se desarrollaron, grupos de discusión, como es una técnica/práctica investigadora 

con la que se obtiene, mediante reuniones grupales, la pertinente materia prima discursiva, 

cuyo análisis servirá para dar cuenta de las representaciones e imágenes colectivas, así como 

las estructuras grupales que se articulan en torno un significante o determinada problemáti-

ca objeto de estudio (Montañez, 2010).

Cada reunión grupal fue facilitada mediante algún representante del equipo ejecutor 

del proyecto y participaron, entre ocho y veinte personas, generándose, de este modo, la tex-
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tura discursiva sobre el tema objeto de estudio. Cabe señalar que estos grupos no fueron hete-

rogéneos para facilitar el levantamiento por grupos discursivos, quedando conformado por:

a) Funcionarios de hospitales

b) Funcionarios de APS

c) Funcionarios de postas

d) Comunidad organizada (Consejos Consultivos y de Consejos de Desarrollo)

e) Actores relevantes del intersector (alcaldes)

Finalmente, para su comprensión y gestión del discurso se consolidan tablas que per-

miten agrupar en conceptos claves, que luego se constituyeron en líneas estratégicas. En efec-

to, el análisis luego de un primer nivel discursivo se categoriza en dos grandes dimensiones, 

(necesidades de salud, áreas prioritarias para desarrollar investigaciones en salud) y sus res-

pectivas subdimensiones.

Los pasos para el análisis en general fueron los siguientes:

- Construcción de pauta de grupos de discusión y entrevistas 

- Contacto para los grupos de discusión y entrevistas, mediante una selección de sus 

participantes según criterios técnicos metodológicos

- Levantamiento de los datos (40 grupos de discusión y 15 entrevistas) 

- Transcripción de grupos de discusión y entrevistas

- Análisis de discurso

Para la Región de O’Higgins, según los criterios de la secretaría regional de salud, 

levantados en las jornadas con actores locales, se requería en primer lugar formar médicos, 

enfermeras y terapeutas ocupacionales (MINEDUC, 2017).
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Las necesidades consensuadas en salud que se debe cubrir serían:

- Salud de los trabajadores – Énfasis en trabajadores del ámbito agropecuario y minero

- Salud mental

- Discapacidad

- Envejecimiento y enfermedades crónicas no transmisibles

Las áreas prioritarias de investigar serían:

- Atención primaria en salud – participación comunitaria

- Salud rural – Desarrollo de la estrategia de APS y PS en zonas rurales

- Determinantes sociales de la salud – impacto regional

Así, se alcanza la misión institucional declarada según el (Estatuto, 2016. Título I 

Articulo 2) que expresa: 

La Universidad de O’Higgins es una institución de educación superior estatal, que asume 

con vocación de excelencia la formación de personas con vista a su desarrollo espiritual y 

material, y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la Región 

del Libertador Bernardo O’Higgins, como parte fundamental de su misión institucional. 

Además, propende a la incorporación de estudiantes provenientes de su Región conside-

rando las necesidades específicas de la misma, y se abre a la inclusión social con sistemas 

de admisión especial, como género, multi cultura y capacidades especiales.

Por tanto, las propuestas de cursos, deben contener como propósito formativo que los 

estudiantes de la salud, tomen contacto de las problemáticas que les rodean, con la respon-

sabilidad y análisis de las condiciones de salud de la población usuaria y tener opinión sobre 

temas de discusión con relación a la justificación y limitación de la investigación científica, 

estar al día con los avances tecno científicos en salud; desarrollar aptitudes para articular y 
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formular problemas críticos de índole ético - moral y, finalmente; comprender su trabajo 

profesional como un aporte a la construcción social de la realidad (Rueda et al., 2018). En 

tal sentido, el grupo docente debe velar porque los cursos impartidos busquen una natural 

imbricación de las disciplinas científicas que se desarrollan en las mallas curriculares y el ma-

nejo de conceptos humanísticos que preparen a los estudiantes, para comprender el entorno 

social y jurídico que otorga el marco sociocultural a su práctica profesional. Además, se tiene 

presente la necesidad de transmitir a los estudiantes, elementos axiológicos que orientan la 

elección profesional y las bases éticas, filosóficas, históricas y culturales que permiten en-

tender la bioética, su lenguaje y sus principios (Aldana, 2020). El trabajo de lineamientos y 

orientaciones en lo que se aboca el equipo docente al inicio considera el entrenamiento de 

habilidades deliberativas y el cultivo de actitudes consecuentes con las competencias vitales, 

para el trabajo en salud. (Ramos & López, 2019).  Para ello, se requiere que los educadores 

en bioética posean las habilidades que se pretenden enseñar, haciendo una transferencia del 

conocimiento adquirido en su formación académica y profesional (Rodrigues, 2021). 

Entre los contenidos de la enseñanza de la bioética deben incluirse temas de salud pú-

blica que inviten a la reflexión en los problemas de mayor relevancia en la comunidad (Béca-

res, 2020), tales como el sistema de atención de salud, el medio ambiente, la responsabilidad.

 

Cuadro de contenidos básicos para la formación en bioética

De acuerdo con las demandas levantadas de los talleres con actores relevantes de la 

región, la experiencia docente y el reconocimiento de los programas impartidos en los planes 

de estudios de las carreras de la salud, los contenidos mínimos que deben abordarse en los 

cursos de bioética; la primera versión de las asignaturas incluyó los siguientes contenidos:
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Tabla 1

Contenidos básicos para la formación en bioética

Grados de conocimiento 
de lo ético a lo bioético

Contenidos

Teóricos – Prácticos

Actividades

Elemental Axiología

Valores Humanos

Vocación

Debate, argumenta-
ción y consenso

Básico 1 Ética de la convivencia

Derechos Humanos

Nociones de Ética fundamental

Debate, argumenta-
ción y consenso

Básico 2 Bases de la Bioética

Principios de la bioética

Método deliberativo

Elaboración de infor-
mes

Medio La Bioética y avances tecnocientí-
ficos -

Principales dilemas bioéticos en 
salud

Estudios de casos bioé-
tica clínica

Nota: Elaboración propia

Los contenidos se dividen en cuatro niveles, desarrollados progresivamente con igual 

número de sesiones para cada nivel. El nivel elemental prepara al estudiante, entregándole los 

elementos claves de la ética para entender su aplicación y la relevancia que posee en la bioé-

tica; el nivel básico uno, aportan los aspectos prácticos de la ética a nivel social; el básico dos 

presenta los fundamentos de la bioética y el medio los dilemas propios que aborda la bioética. 

Se deja para estados más avanzados del plan de estudios los dilemas bioéticos en relación con 

cada profesión.
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Reconstrucción del programa después de la primera versión

Para el levantamiento de información crítica de tipo bioética a nivel regional, se con-

voca al final del primer semestre a estudiantes de ingreso del 2018 a carreras de la salud que 

terminaron el curso de bioética. Se realiza una consulta, mediante la aplicación de una en-

cuesta de tres preguntas abiertas a jóvenes de las tres carreras de la Escuela de Salud que se 

imparten en la UOH.

- Objetivo: Identificar las principales necesidades formativas en bioética de la comuni-

dad local para formar a los profesionales de la (UOH) y así generar un programa de 

estudio marcado por un sello intercultural

- Método: Se realiza una investigación cualitativa, mediante la aplicación de una en-

cuesta de tres preguntas abiertas a veintiún jóvenes (de cuarenta que reunían los cri-

terios de inclusión) que ingresan a estudiar alguna de las tres carreras de la salud que 

se imparten en la UOH.

Los criterios de inclusión son los siguientes: que sean estudiantes regulares de las ca-

rreras de Medicina, Enfermería y Terapia Ocupacional, que hayan ingresado al primer año y 

tengan finalizando el primer semestre (2018); dado que este grupo de estudiantes, que cursa-

ron el programa, ya conocen aspectos necesarios para identificar dilemas bioéticos. Además, 

se considera como requisito de inclusión en el estudio, que se trasladen a estudiar a la sede 

de la ciudad de Rancagua, pues residen en algunas de las localidades aledañas de la Región 

(Gob Chile, 2021). Este último criterio es muy importante pues, en aquellos lugares solo se 

cuenta con postas rurales para la atención en salud, el acceso a la atención especializada es 

difícil, por las distancias y escasez de recursos; circunstancias que generan muchos conflictos 

de índole bioético.
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La encuesta se efectúa con estudiantes participantes voluntarios y voluntarias (con 

establecimiento de consentimiento informado al momento de invitar a responder las tres 

preguntas anexadas a la pauta de evaluación final del curso). 

Los ejes de discusión que presenta la encuesta son los siguientes:

1. Necesidad de formar en salud a jóvenes ciudadanos de la Región

2. Necesidades en salud percibidas en su localidad (considerando la perspectiva de gé-

nero en el trato interpersonal y relación clínica en la atención de salud) 

3. Aportes que entrega el modelo bioético situado

Se desarrolla un análisis de texto de las respuestas entregadas para levantar los con-

ceptos claves aportados. La revisión de las opiniones arroja las siguientes observaciones:

Resultados

Los estudiantes que responden refieren que la formación en la misma localidad es 

una posibilidad para establecer un vínculo más humanizado entre el profesional de salud y el 

paciente, otorgando una atención equitativa, justa y accesible para todos los integrantes de la 

comunidad. Reconociendo, en cada comunidad y la región, sus necesidades y características 

propias del contexto. 

Cabe destacar tres ejes en que se mueven las opiniones: Los valores, como base fun-

damental en su formación profesional, la gestión comunitaria y el sello de compromisos social 

que les ofrece la Universidad en su misión. 

En relación con los valores, se declara libertad de pensamiento y de expresión; ac-

titud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales, formación de 
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personas, tanto en su desarrollo espiritual y material, con sentido ético, cívico, respetuoso del 

medioambiente, los derechos humanos, solidaridad y responsabilidad social. Frente a ello, el 

propósito formativo de las clases de bioética que se imparten en las carreras de salud, es desa-

rrollar en los estudiantes las capacidades personales para la comprensión de los factores való-

ricos que determinan la situación de las personas en el mundo social, que aprecien el impacto 

que el desarrollo del saber científico-técnico tienen en las relaciones de los seres humanos en 

el orden moral y ético; y que; identifiquen los dilemas más frecuentes en el ámbito de la vida 

contemporánea que afectan la salud y el bienestar de los seres vivos. 

Acerca de la gestión comunitaria, refieren, principalmente, la necesidad de una comu-

na autogestionada, ya que así se evita el interés de emigración de los futuros profesionales de 

salud a otras regiones del país. El desarrollo del proceso de Planificación Estratégica Partici-

pativa (PEP) del Servicio de Salud de O’Higgins, se fundamenta en los desafíos que presenta 

la gestión del sistema de salud chileno, los cuales se remontan, por una parte, a la reforma 

de salud y normativas legales que han instalado la idea de gobernanza en salud, pero no han 

generado las estrategias concretas para su abordaje, y, por otra parte, al enfoque de salud pú-

blica presente en la gestión, en el cual aún prima una mirada biomédica sobre otros enfoques 

de salud pública alternativa que ponen en el centro de la cuestión a las colectividades (Soto, 

2020).

Los estudiantes de las carreras de salud se sienten identificados con el sello social de la 

universidad, puesto que, durante el proceso de su formación académica, deben realizar labo-

res sociales que les permita vincularse en el contexto cultural de la región, reconociendo las 

necesidades de las diferentes localidades a las que ellos pertenecen. El perfil institucional y su 

sello en la responsabilidad social son plenamente congruentes con una activa participación 

en estos los niveles formativos (López, 2021).
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Se manifiestan opiniones muy esclarecedoras de los contextos rurales de las atencio-

nes en salud:

- En relación con las diferencias de género frente al acceso de salud, lograron identificar 

algunas atribuibles al género femenino, manifestando, que los profesionales de salud 

de mayor edad tienen un trato machista hacia las mujeres, expresado en el lenguaje 

informal y poco profesional; como refiriéndose a ellas, con el apelativo de “mamita”, 

“gordita”, “chiquilla”, por ejemplo. Actitudes asociadas a la condición socioeconómica 

de las mujeres que acuden a la asistencia. A pesar del avance en cuanto a políticas 

públicas en igualdad de género, no es suficiente (Hernández, 2019) para superar esta 

barrera social; por ello, es primordial seguir educando en la materia, especialmente 

para que los jóvenes profesionales que se forman para trabajar en salud, lideren estos 

cambios sociales estructurales.

- Finalmente, a los temas claves en formación de bioética, entre los cuales están: La 

toma de decisiones, la relación interpersonal centrada en valores y la educación en 

bioética abierta a la comunidad. Se sostiene que el modelo bioético contribuye en 

la toma de decisiones en toda su complejidad, a las cuales se verán enfrentados en su 

trabajo como profesionales, otorgándoles criterios de discernimiento éticos.

- En cuanto a la relación interpersonal, las competencias logradas en bioética son me-

dios que prevé el bienestar del paciente, fortalece el respeto hacia el otro y el trato 

humanizado, sustentándose la no discriminación y la inclusión. 

La educación en bioética, abierta a la comunidad, es indicada como una necesidad 

que contribuye a la reflexión sobre temas emergentes y contingentes, empoderando a las per-

sonas respecto a la toma de decisiones de forma autónoma. Se permitiría establecer criterios 

comunes para la aplicación de principios éticos a modo de lograr concientizar a las personas 

respecto al autocuidado, el cuidado de la vida y del medioambiente. 
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Rediseño de programa de curso: contenidos seleccionados, de acuerdo con levanta-

miento de necesidades

De acuerdo con los elementos recogidos del trabajo realizado con los estudiantes, el 

diseño del curso de ética y bioética para las tres carreras se presenta de la siguiente forma, de 

acuerdo con la formulación de un curso basado en competencias. Las competencias son capa-

cidades complejas que permiten a las y los estudiantes pensar y actuar en diferentes ámbitos 

(Pérez, 2018). El curso de ética y bioética responde a dos ámbitos de competencias, el de las 

humanidades y la genérica. 

Dentro de las competencias humanísticas que tributan al perfil de egreso, es decir, que 

la universidad se compromete entregar a la comunidad un profesional que tenga, entre otras, 

las siguientes competencias, en relación con el propósito formativo de los cursos de bioética: 

- Actuar en coherencia con los valores y principios éticos que fundamentan el ejercicio 

de su profesión, para la protección de la calidad de vida y salud de las personas, fa-

milias y comunidades, considerando un enfoque de derecho y bases epistemológicas

- Utilizar habilidades comunicacionales que facilitan la interacción con las personas, 

familias, comunidades y equipos de trabajo, aumentando la efectividad de su trabajo, 

y evitando o resolviendo conflictos

- Mantener una actitud de permanente autoconocimiento, autocuidado, autocrítica y 

perfeccionamiento en su quehacer profesional, con la finalidad de mejorar su desem-

peño y logros en relación con la salud de las personas. 

El propósito formativo declarado en la enseñanza de la bioética es: que los estudian-

tes identifiquen, reflexionen y resuelvan, a través del método deliberativo, dilemas éticos pre-

sentes en el ámbito de la vida contemporánea que afectan la salud y el bienestar de los seres 

vivos y, sobre el impacto, que el desarrollo del saber científico-técnico tiene en las relaciones 
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de los seres humanos en el orden moral y ético, con el fin de desarrollar capacidades perso-

nales para poder discernir, respecto a los diferentes factores valóricos, en la toma de decisión 

autónoma en el mundo social y profesional.

Respecto a los resultados de aprendizaje en los cursos de bioética, se ha explicitado 

en cada programa, que se espera que al finalizar la asignatura el estudiante sea capaz de de-

mostrar que: 

- Identifica dilemas éticos mediante el método deliberativo, con el propósito de resol-

ver problemas generados en el ámbito de la salud y bienestar de los seres humanos

- Aplica propuestas éticas que orientan la educación ética y la responsabilidad cívica de 

los ciudadanos con el propósito de identificar cursos de acción frente a diversos casos 

clínicos

- Delibera y aplica elementos de la ética de la responsabilidad con el propósito de bus-

car cursos de acción posibles frente a las dilemáticas generadas por el desarrollo cien-

tífico-técnico y su impacto en las relaciones de los seres humanos, el medio profesio-

nal y ambiental (UOH, s.f.).

Así, en base con lo definido normativamente y los resultados de la información ob-

tenida de la encuesta a los estudiantes; se modifican los contenidos, manteniendo las horas 

correspondientes a los créditos (ver tabla 2).

Los cambios han sido valorados por las generaciones que se han sucedido entre 2019 

y 2022. Además, se debe destacar que en todas las versiones los estudiantes destacan las meto-

dologías de estos cursos tan diferentes a los cursos de ciencia biomédicas.

A partir del presente año (2023), se incorporan tres carreras más a las escuelas de la 

salud: Nutrición, Kinesiología y Tecnología Médica. Situación que nos desafía a volver a re-
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visar con los estudiantes contenidos y metodologías. 

Tabla 2

Contenidos teóricos - prácticos

Niveles de contenidos Contenidos

Teóricos – Prácticos

Actividades

Elemental Valores Humanos

Vocación

argumentación y 
consenso

Básico 1 Ética Cívica

Ética del cuidado

Derechos Humanos

Perspectiva de género

Debate, argumenta-
ción y consenso

Básico 2 Principios de la bioética

Método deliberativo que guía decisiones

Perspectiva intercultural

Elaboración de in-
formes

Medio La Bioética y avances tecnocientificos.

Bioética y Medio Ambiente

Principales dilemas bioéticos en salud

Estudios de casos 
bioética clínica

Nota: Elaboración propia

Las metodologías docentes de enseñanza en bioética se desarrollan en un marco que 

permita al estudiante adquirir no solo contenidos teóricos, sino también una capacidad re-

flexiva y evaluativa de las situaciones que tendrá que resolver en el ámbito de su profesión 

(Couceiro, 2008). Este complejo aprendizaje requiere el desarrollo de actividades de inte-

rrelaciones personales, en los programas de docencia presencial que se efectúan. Para la 

persona interesada en este trabajo, le ofrecemos una breve descripción de las metodologías 

de enseñanza más utilizadas:
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Talleres reflexivos basados en dilemas

Las prácticas de taller se desarrollan de numerosas formas, que se adaptan de acuerdo 

con el nivel formativo donde se imparte el curso. En el primer ciclo del plan de estudios, los 

talleres reflexivos giran en torno a dilemas de ética cívica y ética del estudiante universitario. 

Este método de enseñanza de la bioética busca desarrollar capacidades de análisis crí-

tico y propuestas innovadoras a los conflictos. El objetivo explicitado al inicio de las activida-

des es crear un ambiente de debate constructivo de amplia participación, basado en rescatar 

concepciones y lenguajes comunes.

Las competencias en juego de estos talleres son la exploración e indagación de salidas 

para las dificultades ético-morales presentadas, buscando relacionar posibilidades cognitivas 

con la creatividad que se va generando a través de la deliberación de las personas integrantes 

del grupo de trabajo (Gaudlitz, 2008). 

Estudios de caso

Este instrumento pedagógico está orientado a formar competencias que habiliten a 

los profesionales en el análisis y toma de decisiones particulares de situaciones que suelen 

exceder de los protocolos técnicos habituales, para la resolución de problemas clínicos (Ri-

quelme, 2020). 

Los estudios de caso, como aprendizaje basado en hechos, tiene mayor desarrollo y 

son más usados en las profesiones de salud en las diferentes ciencias y técnicas impartidas en 

la formación sanitaria, donde se incluye la bioética, son aplicables a todas las profesiones que 

integran el equipo de atención (Soto, 2019).

Los participantes de un estudio de caso en bioética; efectuarán debates y explicacio-

nes sobre situaciones que se aproximan, lo máximo posible, a la realidad laboral. Estos casos 
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se caracterizan por presentar dilemas a nivel de valores morales o éticos de las personas in-

volucradas; profesionales, usuarios, familia y comunidad. En primer lugar, es pertinente para 

el primer nivel formativo analizar casos de ética de la convivencia universitaria; también, se 

analizan situaciones publicadas en los medios de comunicación que revisten connotación 

ética.

El análisis de caso, mediante el método deliberativo, debe considerar los hechos, los 

valores involucrados, los principios bioéticos, los aspectos legales de las profesiones y los 

derechos de las personas, para considerar un curso de acción posible, orientado a la toma de 

decisiones prudentes (Ruiz et al., 2021).

La categorización axiológica de los posibles cursos de acción, que se pueden o no 

decidir frente a un dilema, siguen el consenso de varios autores (Pardo, 2012; Estebaranz, 

2014; Estrada, 2015). Siendo las obligatorias de efectuar, las correspondientes a la bioética 

mínima, que constituyen deberes; las acciones permitidas, representan la bioética máxima, 

que se pueden efectuar si hay consenso que favorece el bienestar subjetivo de las personas 

involucradas; y las prohibidas que van en contra de principios éticos o legales (Júdez, 2001; 

Figueroa, 2006; Sierra, 2016).

Dramatizaciones

La dramatización de un conflicto es una estrategia integradora de aprendizajes, por 

este motivo se sitúa a final de curso o de la unidad, capacita para transmitir mensajes de forma 

colaborativa, con sentido educativo (Bosch, 2015).

La presentación grupal representa la “escenificación grupal” de una situación, don-

de los estudiantes ponen en práctica, no únicamente su habilidad comunicativa; entendida 

como la transmisión verbal, sino también, la coordinación entre los diferentes miembros del 
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grupo, quienes sumen roles protagónicos de las diferentes personas que están involucradas 

en el dilema que se representa para lo cual deben desplegar habilidades tales como; la expre-

sión corporal, el posicionamiento de actuaciones específicas claves para la resolución del con-

flicto y el marco teórico que sustentan las decisiones, esto último en parlamentos elaborados 

por ellos mismos; incorporando todos los contenidos del curso en forma complementaria.

Las dramatizaciones, las representaciones o actuaciones de un dilema bioético; tam-

bién son conocidas; como simulaciones, en las que las y los estudiantes interpretan y adoptan 

posiciones y papeles, para interpretar situaciones lo más cercanas posible a la realidad. De 

este modo, se favorece un conjunto de competencias necesarias y adecuadas para su desarro-

llo profesional (Ortega, 2018). 

Discusión

El concepto de ciudadanía, como matriz ideológica que cristaliza contenidos, valores 

y habilidades propias del ejercicio de la autonomía moderna, por ello es de vital importancia 

el diálogo con la comunidad involucrada cuando se proyectan planes y cambios sociales es-

tructurales; esto fue considerado requisito institucional.

Es en este contexto que la enseñanza de la bioética surge al alero de las demandas ci-

viles, que buscan un nuevo estatus social en las interrelaciones que se producen en salud y los 

desarrollos biomédicos, adquiriendo central importancia la defensa de grupos discriminados 

y poblaciones vulnerables.

La real participación ciudadana permitiría desarrollar la autonomía de los sujetos 

participantes en los procesos de atención en salud, lo que permite desarrollar una dimensión 

más allá de la “utilización de casos”, que se daría en una participación consciente de los pro-

cesos y la integración de estas personas en la experiencia de fomento y protección de la salud.
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Para ser éticamente eficiente, se debe tener una mirada integradora del sujeto de aten-

ción como sujeto de derechos que aspira a ser resguardado en sus derechos; pero, también, 

asumir mayores niveles de participación y, por lo tanto, compromiso en el proceso de salud. 

Frente al desafío de crear nuevas instituciones estatales, cuya misión es preparar 

ciudadanos profesionales de excelencia con sólidos fundamentos éticos, estamos en con-

tante revisión de los programas de esta materia y atentas a las demandas emergentes. 
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