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Muchas personas y de acuerdo con Vera, L. R. R. (1994), aún sin 
darse cuenta, están realizando actividades gerenciales en su 
vida. Algunas se pueden estar preguntando, por ejemplo: ¿Qué 
sentido tiene nuestra actividad gerencial? ¿En qué se basa? 
¿Estoy preparado para desempeñar el rol de gerente? ¿Cómo 
entender y comprender la acción gerencial? ¿Cómo mejorar 
nuestro trabajo gerencial? ¿Qué observar y qué aprender para 
desarrollarnos como gerentes? ¿Qué tengo y qué me falta 
como gerente? ¿Qué me puede llevar al éxito o al fracaso 
como gerente? ¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿Alcanzo 
mis objetivos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Están satisfechas las 
personas que trabajan en mi entorno? Y unas cuantas más que 
podrían surgir en sus imaginarios; pero, sin importar en que 
área se esté desenvolviendo siempre estamos rodeados por 
proyectos.

Como resultado de esta interacción dinámica y constante, la 
gerencia de proyecto ha emergido como profesión, con 
prácticas aceptadas, cuerpos profesionales, y códigos de la 
conducta. Entre los más referenciados se encuentra al 
Instituto de la Gerencia de Proyecto PMI, fundado en 1969. 

El PMI establece estándares de la gerencia de proyectos, 
proporciona la certificación profesional, publica la guía de 
PMBOK junto con otros estándares de PMI. Otro organismo 
que proporciona estándares es la Organización Internacional 
para la Normalización (International Organization for 
Standardization), conocida como ISO, la que a través la Norma 
10006:2003, cuyo título es “Sistema de gestión de la calidad. 
Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos”, 
ofrece un acercamiento estructurado para la gerencia óptima 
de todos los procesos implicados en el desarrollo de cualquier 
proyecto. Su objeto es servir de guía en aspectos relativos a 
elementos, conceptos y prácticas de sistemas de calidad que 
pueden implementarse en la gestión de proyectos o que 
pueden mejorar la calidad de la gestión de proyectos (Parra, 
M. V.,2005).; que se convierte en la ruta a seguir por parte de 
todo gerente de proyectos para el desarrollo de su rol y más 
cuando se convierte en estratega.
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Tradicionalmente, un gerente de proyectos exitoso tenía que completar su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto 
asignado. En la actualidad el gerente también es responsable por la contribución de su proyecto a los resultados financieros 
de la empresa. Cohen, D., & Granhm, R. (2000); entonces el rol estratégico del gerente de proyectos se adapta para convertirse 
en un gerente integral que más que exitoso se oriente al logro de los objetivos planteados por la organización y en generar 
impacto organizacional. El gerente o director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al 
equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del gerente del proyecto es diferente del de un gerente 
funcional o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de una 
unidad funcional o de negocio y la responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en asegurar que las operaciones 
de negocio se llevan a cabo de manera eficiente; esto, es importante resaltar, debido a que se piensa en la práctica que el 
rol del gerente de un proyecto sigue siendo operativo cuando en realidad se convierte es en estratégico.

Cuando se administran proyectos, más allá de eso, un factor a tomar muy en cuenta es poder gestionar a las personas. Es 
importante tener una certificación y posiblemente mucha experiencia, pero hay que algo que valorar, y es que al final el 
proyecto está compuesto por personas. Hay que saber tratar con el ego de las personas, por más que se apliquen todos los 
conocimientos (costo, tiempo, programación, etc.), y una persona a propósito hecha a bajo el tiempo estimado para una o 
varias tareas, el objetivo podría no verse alcanzado. Es importante por eso trabajar en el manejo del equipo, conocer sobre 
cada uno, motivarles y reconocerles su trabajo y la responsabilidad que estos tienen en sus manos para el éxito del proyecto. 
Chaves, M. A. (2010). Es así como, dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto puede estar bajo 
la supervisión de un gerente funcional; en otros casos, el director del proyecto puede formar parte de un grupo de varios 
directores de proyecto que dependen de un director de programa o del portafolio, que es el responsable en última instancia 
de los proyectos de toda la empresa. En este tipo de estructura, el director del proyecto trabaja estrechamente con el 
director del programa o del portafolio para cumplir con los objetivos del proyecto y para asegurar que el plan para la dirección 
del proyecto esté alineado con el plan global del programa. El director del proyecto también trabaja estrechamente y en 
colaboración con otros roles, como los de analista de negocio, director de aseguramiento de la calidad y expertos en materias 
específicas; pero es precisamente el gerente del proyecto quien estratégicamente debe saber comunicarse con cada nivel 
organizacional y saber responder en el momento preciso cualquier duda que sobre el proyecto se tenga.   

Por regla general, los gerentes de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades: las necesidades de las tareas, 
las necesidades del equipo y las necesidades individuales. Dado que la gerencia de proyectos es una disciplina estratégica 
crítica, el gerente del proyecto se convierte en el nexo de unión entre la estrategia y el equipo. Los proyectos son 
imprescindibles para el crecimiento y la supervivencia de las organizaciones. 

Los proyectos crean valor en forma de procesos de negocio mejorados, son indispensables para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios y facilitan a las compañías la respuesta ante los cambios del entorno, la competencia y el mercado. El 
rol del gerente del proyecto, por tanto, se torna cada vez más estratégico. Sin embargo, la comprensión y aplicación de 
conocimientos, herramientas y técnicas que se reconocen como buenas prácticas no son suficientes para gestionar los 
proyectos de manera eficaz. Además de las habilidades específicas a un área y de las competencias generales en materia de 
gestión requeridas para el proyecto, una dirección de proyectos eficaz requiere que el gerente del proyecto cuente con las 
siguientes competencias: acorde con el Project Management Institute (2013): • Conocimiento: Se refiere a lo que el director 
del proyecto sabe sobre la dirección de proyectos. • Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer 
o lograr cuando aplica sus conocimientos sobre la dirección de proyectos. • Personal: Se refiere a la manera en que se 
comporta el director del proyecto cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas con el mismo. La eficacia personal 
abarca actitudes, características básicas de la personalidad y liderazgo, lo cual proporciona la capacidad de guiar al equipo 
del proyecto mientras se cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del mismo. 
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Estrategia metodológica, proceso pre escritural, motricidad fina, estimulación temprana, coordinación viso motriz.
 

PALABRAS CLAVE:

La influencia del desarrollo de la motricidad fina en el proceso pre-escritural de los niños y niñas en el nivel de pre esco-
lar, se evidencia como un factor trascendental en el proceso de aprendizaje. En la praxis se presentan dificultades moto-
ras finas en los educandos, lo cual genera la necesidad de diseñar una estrategia metodológica que permita el fortaleci-
miento de dicho proceso.  Se observa ausencia de ejercicios de estimulación temprana en las diferentes actividades a 
trabajar por parte de los docentes titulares, así como el desinterés de los padres de familia en el acompañamiento de 
actividades de refuerzo.  Se diseñaron cinco estrategias adaptando siete técnicas para el fortalecimiento de la motricidad 
fina de los niños, buscando innovar ambientes de aprendizaje positivos en el desarrollo pre escritural.

RESUMEN

La motricidad fina 
como base para el 

proceso pre escritural. 
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Se ha diseñado una estrategia metodológica dirigida a docentes del nivel pre escolar para afianzar 
el proceso de pre-escritura, la cual consta de actividades gráficas y no gráficas para enfrentar 
dificultades relacionadas, dando mayor énfasis al fortalecimiento de la coordinación viso-motriz 
con el objetivo de garantizar el proceso de la escritura, en un ambiente de aprendizaje propicio 
y estimulante.  

Las dificultades motoras finas no permiten a los niños la ejecución de los diferentes procesos a 
realizar como la ubicación espacial, que se refleja en la falta de relación con la lateralidad y 
postura del lápiz, generando en los niños limitantes reflejadas en su coloreado el cual no es 
acorde a su etapa de escolaridad, ya que los niños no rellenan el dibujo y sus trazos no son 
firmes; la proporción de la letra es muy grande, el uso del renglón no tiene una dirección fija para 
ser adecuado para los estudiantes.

Los niños deben reconocer en la escritura una forma de expresión, donde es importante 
motivarles para que complementen su expresión gráfica con escritura espontánea, que incluye 
símbolos y diferentes grafemas para llegar finalmente a la escritura del código alfabético,  
recordando que la lectura y escritura son procesos cognitivos dinámicos, donde la creación juega 
un papel muy importante en su aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

ISSN 2619 - 4554

Subli Catherine Alfonso Vásquez, Leidy Jimena Plata Pinzón, Fernando Carre-
ño González, Patricia Gutiérrez Ojeda, Eduard Anderson Rincón Jaimes.
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Se plantea el desarrollo de estrategias metodológicas que en su orden se plantea en primer plano rasgar, que busca 
desarrollar movimientos de precisión, en segundo lugar el recortado plantea fortalecer los músculos de las manos a través 
del movimiento continuo de abrir y cerrar;  como tercera etapa se plantea la pinza con los dedos pulgar e índice para pasar 
a la cuarta fase de contorno donde el niño logre seguir el trazo de una figura con precisión.  La quinta etapa por su parte 
se relaciona con el trazo libre que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura para ir introduciendo 
progresivamente pautas y trazos dirigidos, se aprende el desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda derecha, 

La investigación presenta un enfoque cualitativo de tipo aplicativo y método inductivo; entre los instrumentos para la 
recolección de información se desarrollaron el test de diagnóstico dirigido a los estudiantes del grado transición, 
entrevistas a directivos y docentes, así como la encuesta a padres de familia, con un muestreo no probabilístico por 
conveniencia y una población de 180 niños y niñas, así como  una muestra de 16 niños.  La investigación se realizó en el 
Colegio Genios del XXI a partir del año 2018 concluyendo en el 2019.  

RESULTADOS

DISEÑO METODOLÓGICO

DESAROLLO
Con el propósito de fortalecer la motricidad fina en la 
etapa pre escolar se motiva la estimulación base para el 
desarrollo de la escritura que requiere coordinación viso 
motriz, propiciando que los niños manejen de manera 
natural y armónica los símbolos y grafemas con 
movimientos naturales y uniformes.  La motricidad fina, 
implica precisión, eficacia, armonía y acción, lo que se 
puede llamar movimientos dotados de sentido útil, 
acciones del ser humano en cuya realización intervienen 
el ojo, la mano y los dedos en interacción con el medio.

El objetivo general del proyecto busca diseñar una 
estrategia metodológica que permita el fortalecimiento 
del proceso pre-escritural, tomando como base la 
motricidad fina en estudiantes de transición del Colegio 
Genios del XXI, Piedecuesta 2019.  Se diseña y aplica un 
test diagnóstico que busca identificar el proceso motriz 
que presentan los niños en la secuencia de trazos, 
contornos, procesos de coloreado, recortado, pinza, 
espacio, lateralidad, escritura para analizar el proceso 
pre-escritural que evidencie sus fortalezas y debilidades 
acordes a su edad.

DESARROLLO

ISSN 2619 - 4554

Se analizan cuatro técnicas como son: coloreado, contorno, recortado y escritura ya que son fundamentales en el proceso 
pre escritural de los niños.  Como hallazgos en el desempeño, se encuentra que los estudiantes presentaron dificultades 
con el desarrollo de la pinza, no presentan un coloreado homogéneo y un inadecuado manejo del espacio en el uso del 
renglón.  Se encuentra buen desempeño en la direccionalidad, dejando pocos espacios en blanco sin salirse del contorno 
de la figura.  El 50% de los niños presentan un trazo correcto y firme, en el manejo del contorno de una figura solo la 
mitad de los participantes siguen líneas curvas y rectas.  Entre los instrumentos aplicados para recolectar información se 
desarrolló una encuesta dirigida a los padres de familia y entrevistas a los docentes, observándose el interés de los padres 
de familia por apoyar el proceso de pre escritura de sus hijos y el gusto por realizar dictados de palabras, construcción 
de oraciones simples, donde se destaca que solo el 31% busca la creación de textos incentivando la imaginación y 
creatividad de los niños.
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...   LOS NIÑOS DEBEN 
RECONOCER EN LA 

ESCRITURA UNA FORMA 
DE EXPRESIÓN...

“ “
La adquisición de la motricidad fina que deben tener los niños en su formación es fundamental para 
el desarrollo correcto de los procesos lecto-escritores. Los estudiantes inician esta etapa a través de 
diferentes estrategias lúdicas que realizan los maestros para el desarrollo propio de cada niño.  Se 
debe tener en cuenta las diferentes características presentadas así como en su entorno familiar, social 
y escolar que son de apoyo constante para dicho afianzamiento.   Se sigue el fundamento conceptual 
de Ferreiro (1994) donde plantea que los niños pasan por una serie de niveles y subniveles en los 
procesos de aprendizaje, al ingresar a la escuela ya tienen ciertas concepciones sobre la escritura; es 
decir, que, desde edades muy tempranas, los párvulos tratan de explicarse la información escrita que 
les llega de diversas procedencias.  El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura interviene en gran 
medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para comunicar 
significados, ya que, por medio de ella, se trasmite todo tipo de conocimientos, creencias y valores.

ISSN 2619 - 4554

DISCUSIÓN 

Se logró desarrollar satisfactoriamente una estrategia metodológica para ser usada como herramienta 
y ayudar en el fortalecimiento de la motricidad fina, la cual se aplicó en niños y niñas del grado 
transición concluyendo que su aplicación en forma paulatina siguiendo cada etapa ayudó a fortalecer 
la motricidad fina y la pre escritura de los estudiantes.  

Se recomienda a los docentes plantear diferentes actividades que incluyan estrategias en el 
fortalecimiento de la motricidad fina, siguiendo un hilo conductor teniendo presente las técnicas en 
su orden como lo son: rasgado, recortado, pinza, contorno, espacio, secuencia y escritura; se 
constituyen la base principal en el desarrollo del niño, así como la implementación de diferentes 
rincones de aprendizaje que posibilitan la exploración de lo desconocido manteniendo la expectativa 
y el interés en la escritura. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

arriba-abajo.   Finalmente la sexta fase se plantea como la escritura misma, que es el objetivo final, teniendo en cuenta 
que junto con la lectura se cimentan las bases del desarrollo cognitivo.  

Se desarrolló una prueba piloto para demostrar la eficacia de la estrategia metodológica diseñada para el fortalecimiento 
del proceso pre-escritural, en la cual se trabajó con cuatro estudiantes una secuencia didáctica donde se manejan una 
serie de técnicas con el orden especifico planteado para el desarrollo de la motricidad.  
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Esta investigación esta relacionada sobre las condiciones laborales de las personas privadas de la libertad, demostrando 
las características propias de las circunstancias en las cuales e ven involucradas las personas que trabajan en las 
diferentes actividades que se encuentran en los establecimientos carcelarios, enseñando los aspectos y factores en los 
cuales se destacan las estrategias propias del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC, determinar la 
importancia de poseer un empleo estando en prisión, en donde son dos factores favorables para el privado de la libertad, 
uno es que accederán a rebajas de la pena y segundo contribuirá en su factor económico, analizando lo normado en el 
Decreto 1072 de 2015, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aunque se encuentren en situación de 
encarcelamiento, no escapan de su derecho a la dignidad humana, esto quiere decir a un trabajo digno.  
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Esta investigación mostrara las diferentes situaciones laborales en las que se encuentra los trabajadores de 
los diferentes lugares de trabajo en los establecimientos carcelarios, donde se encuentran como privados de 
la libertad, en donde se desea enseñar cada uno de los factores por los culés muchos de ellos abandonan 
sus labores, cuales son los componentes que acrecientan la deserción en el ámbito laboral.

Además de analizar cada una de las circunstancias que le impiden a la población privada de la libertad a 
continuar con sus labores diarias dentro de los diferentes empleos que brindan los establecimientos 
carcelarios y cuál es su respaldo en lo concerniente en seguridad y salud en el trabajo. (Universida Libre, De 
Colombia, 2017)

Es resaltar cada labor que realizan estas personas privadas de la libertad dentro de los establecimientos 
carcelarios, donde su mano de obra es de gran utilidad para el sano desarrollo de las actividades laborales 
al interior de cada cárcel o penitenciaria, ellos son los que laboran en la preparación de los alimentos que 
serán suministrados a los demás reclusos que allí se encuentran confinados.

Cada empleador diseñara las estrategias en las cuales vinculara los privados de la libertad en el sistema de 
gestión, con lo concerniente a lo establecido en seguridad y salud en el trabajo. 

INTRODUCCIÓN

This research is related to the working conditions of people deprived of liberty, demonstrating the characteristics of the 
circumstances in which people who work in the di�erent activities that are found in prison establishments are involved, 
teaching aspects and factors in which the strategies of the National Penitentiary and Prison Institute INPEC are 
highlighted, determining the importance of having a job while in prison, where there are two favorable factors for the 
deprived of liberty, one is that they will access to reductions in sentence and Second, it will contribute in its economic 
factor, analyzing the regulations in Decree 1072 of 2015, Management System for Safety and Health at Work, that although 
they are in a situation of incarceration, they do not escape their right to human dignity, this means to decent work.

ABSTRACT:

Se realizara un análisis con enfoque tipo mixto, ya que se realizará un enfoque cualitativo 
donde se describirán los perfiles de las personas que tienen incidencia con los privados de la 
libertad al momento de contratar, de igual forma se contara con lo observado desde los 
trabajadores de las diferentes áreas del establecimientos carcelario, al igual se realizara un 
enfoque de tipo cualitativo, con referente a los datos obtenidos en cada una de las consultas 
obtenidas, bajo la formulación de un instrumento de recolección de información.  De fuentes 
segundarias 

Se realizará una observación de fuentes primarias como lo es con los privados de la libertad 
que son materia de la investigación, ya que ellos suministraran aspectos de primera mano, en 
lo cual reforzaran la literatura encontrada, por ello se realizaran estudios a fuentes 
secundarias, ya que hacen parte de la literatura que fortalece la investigación planteada, desde 
autores que ofrezcan investigaciones anteriores y que sean de apoyo a la nueva investigación 
planteada. 

METODOLOGÍA

Safety and health at work, Person deprived of liberty, prison, management system, human dignity, safety and health at 
work.

KEYWORDS:
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Los establecimientos carcelarios del orden nacional, en Colombia, cuentan con mano de obra que,  en algunos casos, 
no es calificada para realizar las diferentes labores, ya que se beneficia la mano de obra inactiva de las cárceles para 
subcontratar a las personas privadas de la libertad en labores propias de cada establecimiento, por ejemplo, en el 
manejo alimenticio, o en el manejo en áreas como carpintería, trabajo de marroquinería, la bisutería, el manejo de la 
modistería y ahondando mayormente hasta los trabajadores de áreas como obras de mantenimiento locativo y de agro. 
Pero cuales son los soportes, a los cuales estos privados de la libertad pueden acceder, ¿será que tienen las mismas 
garantías de los trabajadores que laboran en empresas en Colombia?, ¿estos subcontratados cuentan con planes en 
gestión de seguridad y salud en el trabajo?, lo anterior se encuentra dentro de los pilares del tratamiento penitenciario, 
como lo reza el Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 del 93. (Codigo Penitenciario Y Carcelario, 1993)

Analizando esta situación, de los privados de la libertad que cumplen labores propias de trabajador, y que se manifiesta 
jurídicamente bajo un acuerdo de voluntades, donde uno prestara el servicio, al cual es acordado, y otro que se 
compromete a designar un pago, ya sea en especie o pecuniariamente (dinero), por ello nace el interrogante de conocer 
los planes que manejan los establecimientos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para los 
privados de la libertad dentro de las diferentes labores que se realizan.

El Ministerio de Trabajo comprometido con las instituciones y en especial con los trabajadores, ha fomentado las 
políticas de protección a los colombianos que se encuentras en escenarios laborales, bajo los convenios 
internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), sistema que obliga a 
todas las instituciones y empresas en Colombia que debe ser implementado, en donde las personas privadas de la 
libertad no son excluyentes a esta política laboral en defensa de los riegos a los cuales son propensos los trabajadores, 
cabe aclarar que por el hecho de estar privado de la libertad no se pierden sus derechos, solo unos, se limitan y el único 
que verdaderamente se pierde, es el derecho a la locomoción o de poder estar libremente fuera de un establecimiento 
de reclusión.

Entendido lo anteriormente plasmado, entonces los privados de la libertad tiene los mismos derechos 
de los que argumenta el ministerio del trabajo, esto consiste que, en los establecimeintos carcelarios 
donde los prisioneros desarrollen labores estarán protegiodos por las políticas del Ministerio De 
Trabajo, en evaluación las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales, sin desvincular de estos espacios, los 
ofertados por los establecimientos de reclusión a las personas privadas de la libertad, las cuales son 
vinculadas a un oficio por contrato, ya sea indefinido o por obra labor realizada. (Ministerio del Trabajo 
C. , 2020)

Es de recordar, para el gobierno nacional no hay discriminación alguna sobre ningún tipo de trabajador, 
por ello cuando expide el Decreto 1072 de 2015, argumenta que el sistema de gestión aplica a todos los 
empleadores públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores 
cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 
empresas de servicios temporales, de este argumento no escapa los empleadores de los 
establecimientos carcelarios (personal privados de la libertad), aunque su condición es de purgar una 
condena por las decisiones tomadas en su vida social, no los excluye que sean garantes sus derechos 
como trabajadores. (Ministerio del Trabajo C. , 2020)

Si bien es cierto los trabajadores que prestan sus servicios a diferentes áreas al interior de las cárceles, 
en los establecimientos de reclusión del orden nacional, son administrados por los lineamientos del 
instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC, a lo cual, las empresas que contratan con las 
direcciones de los establecimientos carcelarios, deberán regirse a lo acordado por esta ley, sin 
desconocer los protocolos de cada cárcel o penitenciaria.
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Así, se resalta el compromiso adquirido con la sociedad, donde Stephen Covey escribió en su libro “Los Siete Hábitos 
de Gente Altamente Efectiva”. En el Hábito 4: Piensa en clave de Gana-Gana. (VenzoCRM, 2015), dentro de estas 
políticas de aprovechar la mano de obra inactiva de los establecimientos de reclusión se da este hábito, ya que gana 
el establecimiento de reclusión, al obtener mecanismos que tengan la mente ocupada los privados de la libertad, gana 
el privado de la libertad, ya que tendrá un acuerdo de rebaja de su pena y en ocasiones es doble el gana, porque 
accederá a un pago pecuniario, gana las empresas porque sus costos son menores que de contratar personal externo, 
y gana la sociedad por que se logran aplicar un pilar en la resocialización del personal privado de la libertad. (España 
Vasquez, D. E., Guzmám, J. L., & Quenguan Inagan, 2018)
Pero nada de esto se podrá lograr, si se vulneran derechos fundamentales, como lo es, un trabajo digno, una labor 
respetada y protegida, que, por el hecho de estar privado de la libertad, puedan acceder a los planteamientos 
otorgados por los legisladores en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Así mismo, podrán disponer 
de estos espacios para fortalecer sus competencias laborales y obtener una fuente de ingresos a partir de su trabajo, 
para el ministerio del trabajo en Colombia es importante aclarar, que las empresas o entidades que contraten 
personas privadas de la libertad y que apoyen el trabajo en los establecimientos de reclusión, no pagan aportes a 
salud y pensiones, ni prestaciones sociales como cesantías, vacaciones y prima de servicios, ni reconocimiento de 
incapacidades temporales por estar la persona privada de la libertad. (min19)
Dentro del informe tecnico realizado por el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, 
manifiesta que, “la resocialización dignificará el trabajo para tener un aseguramiento en riesgos laborales y permitirá 
la ayuda de vinculación laboral después de salir de los establecimientos carcelarios, para así lograr el objetivo de la 
resocialización”. (Ministerio del Trabajo c. , 2019) 

Cada trabajador en su calidad de privado de la libertad de las penitenciarías o cárceles del territorio colombiano, debe 
ser apoyado por la normatividad vigente, en el cual estarán bajo los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.
Esto porque, en diferentes situaciones de tipo laboral se ven afectados en su integridad personal, de igual manera 
genera una problemática para los empleadores, a la hora de ofrecer vincular esta mano de obra, que debido al 
aumento del hacinamiento, son en un gran porcentaje inactiva, mano de obra que si bien es cierto no tienen la 
capacidad de tener mayor oferta laboral, por ello se aprovecha las pocas oportunidades que se plantean para acceder 
a cada una de ellas. 

Pero no deben ser objeto de vulnerabilidad por el hecho 
que en poca la oferta laboral y amplía la demanda de 
trabajar, por el contrario regirse en el decreto que 
respalda cada una de las actividades que se producen 
en los establecimientos carcelarios, ya que en 
ocasiones se vulneran sus derechos como 
trabajadores, son subvalorados en ocasiones cada una 
de sus labores, ya que no se valora que si bien es cierto 
llegan a un incidente o accidente de trabajo no se 
cumple con los protocolos médicos labores para el 
normal desarrollo de su evolución médica 
(incapacidad), ya que se puede observar que por las 
circunstancias que se dan propias de cada 
penitenciaria o cárcel esta evolución medica es 
interrumpida para que en un tiempo menor, al 
acordado por el médico tratante los privados de la 
libertad que ejercen este tipo de labores, retomen sus 
actividades mucho antes del tiempo convenido. 
(España Vasquez, D. E., Guzmám, J. L., & Quenguan 
Inagan, 2018)
Son los empleadores los llamados a generar el control 
establecido por el sistema de gestión, y las autoridades 
en cargadas de generar el control para que se dé 
practica a lo establecido por el Decreto 1072 de 2015, el 
cual estableció, el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), todos y cada uno de los 

protocolos que allí se mencionan deberán ser 
analizados, pero no descartados, que es allí donde 
cada vez se observan los retrasos al momento de la 
aplicabilidad con los privados de la libertad, los cuales 
no dejan de ser personas con derechos como 
trabajadores.
Dentro de los establecimientos carcelarios son 
precarias las gestiones que se producen para la 
aplicabilidad del sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo, pero no por ello deberán los 
trabajadores ser los perjudicados por la falta de esta 
aplicabilidad en este decreto ley, no son los laboristas 
quienes deberán ser los que recaiga la inoperancia de 
la ley.
Los privados de la libertad de los establecimientos 
carcelarios, son personas en las cuales recaen 
derechos y deberes, que, por el hecho de infringir la ley 
penal, no escapan de su blindaje constitucional como 
trabajadores, no son ellos los causantes del bajo nivel 
de protección, por el contrario, ellos, los privados de la 
libertad por su condición de vulnerabilidad, deberán 
tener mayos protección laboral, ya que cada uno de 
ellos construyen solides económica no para convivir 
en el establecimiento, si no por el contrario el apoyo 
para sus familias. 
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Es de importancia cada una de las características que vinculan a los privados de la libertad a jornadas laborales dentro de 
los establecimientos carcelarios, resaltando sus factores laborales en donde cada uno de ellos demostraran las 
circunstancias que los obliga en desertar de sus labores, cual es el apoyo que se refleja con lo mencionado en el Decreto 
1072 de 2015, el cual estableció, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dentro de sus líneas 
menciona que no se debe discriminar ningún tipo de vinculación laboral.
Con lo anteriormente mencionado, por ello la investigación resalta las labores realizadas por los trabajadores de los 
establecimientos carcelarios, en su calidad de privados de la libertad, siendo estas personas, las titulares de derechos, 
que por el hecho de haber perdido su libertad, pero siendo este derecho no perdido en su totalidad, ya que la libertad 
recubre diferentes aspectos propios del ser humano, en lo que se encuentran restringidos es en su derecho a la 
locomoción, por ello tienen algunos derechos limitados y otros restringidos, pero en su totalidad los poseen como 
personas protegidas por el estado colombiano, del cómo pueden acceder a estos derechos y la protección del derecho al 
trabajo digno.
Cada persona es titular de derechos dentro de su Dignidad Humana, y esto es uno de los principios constitucionales a los 
cuales tenemos todos los seres humanos que habitamos en Colombia, esta Dignidad Humana es sinónimo de Dignidad 
Laboral, en cada escenario donde se halla sucitado un acuerdo de voluntades de tipo prestación de servicios, allí recae 
todas las garantías no solo constitucionales si no también las legisladas a favor de la no vulneración del ser, como persona 
titulares de derechos inatos.
No por el hecho de haber tomado una mal decisión, donde para muchos fue un error de acto, y esto los lleva a purgar una 
pena, con el derecho limitado a la locomosion, no quiere deciar que serán vulnerados sus derechos laborales y mayomente 
sus riesgos en cada escenario laboral donde se encuentren.
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Relación entre 
inteligencia emocional
y depresión en el 
adulto mayor. 

This article studies the correlation between emotional intelligence and depressive symptoms derived from loss and 
attachments in the elderly of the elderly San Francisco Javier de Piedecuesta. In the previous process, 24 elderly people 
from the nursing home aged between 75 and 93 years participated. Initially, the Mini-mental test was used to measure 
cognitive impairment, yielding a viable sample of 15 participants, to whom the TMMS-24 and the Beck-II (BDI-II) tests 
were applied, to measure emotional intelligence and depressive symptoms respectively. The relationship of the variables 
was determined by the Pearson correlation coe�cient. The results showed that there is an inverse and significant 
relationship between depressive symptoms and emotional intelligence, with a Pearson coe�cient equal to -0.88. 
Additionally, the need to implement activities focused on the development of emotional intelligence to improve the 
quality of life of elderly residents was confirmed.

ABSTRACT:

El presente artículo estudia la correlación entre la inteligencia emocional y los síntomas depresivos derivados de la pérdida 
y los apegos en el adulto mayor del ancianato San Francisco Javier de Piedecuesta. En el proceso previo participaron 24 
ancianos del hogar geriátrico de edad entre 75 y 93 años. Inicialmente se utilizó la prueba Mini-mental para medir el 
deterioro cognitivo, arrojando una muestra viable de 15 participantes, a quienes se les aplicaron las pruebas TMMS-24 y el 
Beck-II (BDI-II), para medir la inteligencia emocional y los síntomas depresivos respectivamente. La relación de las 
variables se determinó por el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados mostraron que existe relación inversa 
y significativa entre los síntomas depresivos y la inteligencia emocional, con un coeficiente de Pearson igual a -0.88. 
Adicionalmente se constató la necesidad de implementar actividades enfocadas al desarrollo de la inteligencia emocional 
para mejorar la calidad de vida de los residentes del ancianato.

RESUMEN

Inteligencia emocional, depresión, adulto mayor, correlación
 

PALABRAS CLAVE:

La vejez es un aspecto en la vida de todo el ser humano inevitable. La sociedad actual no 
dispone de una cultura de la vejez que conciba y a la vez garantice un envejecimiento 
satisfactorio, en consecuencia, este proceso está marcado por la ausencia de recursos 
personales adecuados para un buen enfrentamiento de las demandas de la edad, como 
dicen Dulcey y Ardila (1976), “una sociedad que respete al niño y al anciano, aunque esto no 
produzca dividendos en términos de dinero, es una sociedad que avanza en el sentido de los 
valores” (p. 58), en este sentido vale la pena destacar el papel que los factores de 
autorregulación personal como lo es, la inteligencia emocional.

 Por otra parte, la depresión es un trastorno que afecta en todos los aspectos a los 
individuos, siendo los ancianos más vulnerables dado su contexto social, laboral y 
emocional.  La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), consideró la depresión como 
una alteración del estado de ánimo que genera pérdida de interés para la ejecución de las 
actividades de vida, pérdida de la confianza en sí mismo, sentimiento de inferioridad, ideas 
de culpa, falta de concentración, exceso de cansancio e inutilidad; por otro lado, destacó 
que las consecuencias de la depresión no atendida son progresivas y de variable intensidad, 
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que van desde el deterioro de la calidad de vida hasta el suicidio. Asimismo, La OMS (2017) indica que los adultos 
mayores pueden sufrir problemas físicos y mentales. Dicha organización además plantea que más de un 20% de las 
personas que pasan los 60 años sufren algún trastorno mental o neural, como demencia y depresión que a escala 
mundial afecta aproximadamente entre el 5% y 7%, en consecuencia a ello, en América Latina y el Caribe afecta al 5% 
de la población adulta, por lo que debe ser atendida y apoyada tanto a nivel social como psicológico. De esta 
problemática nace la necesidad de buscar medios efectivos que logren frenar y eliminar los efectos negativos de los 
síntomas depresivos. Uno de ellos es el fortalecimiento de la inteligencia emocional, la cual no sólo es una teoría, si no 
por el contrario hace parte de toda una filosofía de vida conformada de métodos, enseñanzas y medios para afrontar las 
diferentes situaciones a las cuales se pueden estar expuestos.

En ese orden de ideas, la inteligencia emocional permite un control entre los sentimientos y emociones hacia nosotros 
mismos y los demás de una manera adecuada, cuando este se ve afectado puede presentar una amenaza tanto a nivel 
físico como mental del adulto mayor. Cuando las personas mayores institucionalizadas se enfrentan a ciertas 
situaciones negativas como por ejemplo: el abandono de sus familiares, deterioro en la salud, perdida de personas u 
objetos y culpabilidad, experimentan sintomatología depresiva, por lo tanto el mejoramiento de la inteligencia emocional 
podría tener un efecto beneficioso sobre la disminución de estos síntomas (Pérez, Molero, Gásquez y Soler, 2014). 

En cuanto a las emociones y la adultez mayor Bernarás, Garaigordobil y de las Cuevas (2011) advierten la escasez de 
trabajos relacionados con la inteligencia emocional en la vejez a pesar del interés que despierta el estudio de las 
emociones. “Tradicionalmente el estudio de la adultez mayor se ha direccionado hacia los procesos del deterioro 
cognitivo” (Citado en Pérez et al., 2014, p. 330). Altos niveles de competencia emocional de los adultos mayores pueden 
protegerlos contra los síntomas depresivos. De igual forma los bajos niveles de inteligencia emocional pueden constiuir 
un precedente significativo para desarrollar sintomatología depresiva. A partir de lo anterior, este artículo tiene como 
objetivo analizar la correlación existente entre la patología depresiva y la inteligencia emocional, con miras a encontrar 
información que sustente el diseño e implementación de procesos de intervención que redunden en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los adultos mayores.

Se utiliza el enfoque cuantitativo correlacional con diseño no experimental. La 
población está conformada por adultos mayores institucionalizados en el ancianato 
San Francisco Javier. Inicialmente participaron 25 adultos mayores, sin embargo tras 
el diligenciamiento de la prueba Minimental para evaluar deterioro cognitivo, solo 15 de 
ellos fueron viables para el estudio, al no presentar alteraciones neurocognitivas 
significativas. Con dicha muestra de 15 participantes se aplicaron las pruebas Traid 
Methamood Schale (TMMS 24) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II).

10

15

En la tabla 1 se observa que 15 adultos mayores presentaban una 
capacidad cognitiva normal, mientras que 10 de ellos presentaban 
alteraciones cognitivas significativas.

Presencia de alteración cognitiva 
significativa

Capacidad cognitiva normal

Minimental Participantes

Tabla 1. Delimitación de la muestra por capacidad cognitiva
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4,63

8,7

24,60

19

15 15

Depresión

N

Inteligencia emocional

Variables Media Desviación Típica

Tabla 2. Datos descriptivos de las variables

Se evidencia que en promedio, los 15 adultos mayores evaluados 
presentan un puntaje de 24,60 en la prueba de inteligencia emocional, lo 
que corresponde a un nivel medio; y uno de 19 en la prueba de depresión, 
que indica depresión moderada.

Depresión

Correlación de 
Pearson

 Significatividad 
                  bilateral

 N

-0,88

-.0,5

15

Inteligencia emocional

Estadístico
Depresión

Tabla 3. Correlación entre las variables: inteligencia emocional y depresión

Como se puede observar en el resultado del coeficiente de correlación de 
Pearson (-0,88), existe una fuerte relación significativa negativa entre las 
dos variables. 

- En términos generales la muestra presentó un nivel medio de inteligencia emocional, así como un nivel moderado de 
depresión.

- Los resultados mostraron que existe una fuerte relación significativa negativa entre las dos variables. Es decir entre 
mayor es la inteligencia emocional, menor el nivel de depresión.

- A nivel prospectivo, se espera aumentar la muestra para poder obtener datos más concluyentes. De igual forma, se 
pretende el diseño y ejecución de un plan de intervención que apunte al fortalecimiento de la inteligencia emocional en 
adultos mayores institucionalizados, con el propósito de enriquecer las herramientas terapéuticas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de este grupo poblacional.
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This article seeks to generate a reflection on the importance of building and educating for peace thought from another 
scenario outside of politics, the arts scenario. It is suggested that art contributes to the sensitization of people's minds 
and bodies without discrimination or label whatsoever, and in turn, it works as a mobilizing entity favoring the exchange 
of knowledge, experiences, reflections and feelings about the realities, facts, Environments and contexts in the problems 
are involved either directly or indirectly.

ABSTRACT:

KEY WORDS: 

INTRODUCCIÓN:

 

Este artículo busca generar una reflexión sobre la importancia de construir y educar para la paz pensada desde otro 
escenario fuera al político, el escenario de las artes. Se sugiere que el arte aporta a la sensibilización de las mentes y los 
cuerpos de las personas sin discriminación o etiqueta alguna, y a su vez, funciona como ente movilizador favoreciendo el 
intercambio de saberes, experiencias, reflexiones y sentires en torno a las realidades, hechos, entornos y contextos en los 
cuáles se ven involucrados bien sea de manera directa o indirecta. 

RESUMEN

Paz, educación para la paz, cultura de paz, arte.

Peace, education for peace, culture of peace, art.

PALABRAS CLAVE:

EL ARTE COMO HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA PARA LA 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

El concepto de paz desde su génesis a la época actual, 
ha ido evolucionando a partir de la experiencia de 
quienes a través del tiempo la han buscado como un 
tesoro inalcanzable y  de la búsqueda realizada por 
pensadores y académicos quiénes se han cuestionado 
sobre el verdadero camino para llegar a la paz, tras 
hechos históricos donde diferentes grupos humanos 
protagonizaron matanzas y masacres a nivel mundial, 
asociadas a intereses basados en el territorio, los 
recursos naturales, asuntos políticos, sociales, 
económicos, entre otros. Sin embargo, las 
consecuencias e impacto de las guerras y la violencia, 
hizo que surgieran nuevos cuestionamientos con 
relación a la paz, a las formas en las que era concebida 
y de que dependía la existencia de la misma.

Inicialmente la paz era únicamente entendida como la 
ausencia de guerra, concepto abordado por Galtung 
como paz negativa desde su teoría de conflictos 
(Calderón, 2009). No obstante, el concepto fue dando 

un giro y tomando mayor complejidad hasta el punto de 
adquirir un nuevo sentido. La paz requiere de algo más 
que el despojo de armas y la ausencia de guerra, implica 
entender de donde surgen los conflictos y como de 
estos se generan violencias. De allí la necesidad de 
educar, no solo a quienes están directamente 
involucrados en un contexto de conflicto armado, sino 
a todos los seres humanos puesto que se parte del 
reconocimiento de que a pesar de que los conflictos 
existan, la gestión y trámite de los mismos depende de 
la capacidad que se desarrolle para transformarlos de 
la manera adecuada y así evitar la aparición de la 
violencia como la salida más próxima.

Para construir paz en un país como Colombia, por un 
lado se requiere de la contribución de diferentes 
actores y la implementación de estrategias que se 
salgan de las estructuras del propio sistema, el cual ha 
concebido la guerra como la principal medida para 
acabar con el conflicto armado en el país. Por otro lado, 
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Para Colombia el alcance de una paz estable y duradera con la terminación del conflicto armado, ha representado 
múltiples desafíos que aún en la actualidad continúan latente en el País. En el conflicto armado Colombiano han 
participado diferentes actores que han buscado sostenerlo con el propósito de responder a intereses políticos y 
económicos, incluso con la participación de los hijos de la sociedad civil. De allí que la paz para Colombia compromete 
la consolidación de bases para una sociedad que viva en paz y armonía, por ello, el reto radica en generar las 
condiciones necesarias en la sociedad actual para que piense y actúe diferente en pro del bienestar colectivo. A su vez, 
representa un periodo de transición acompañado de profundos cambios en los procesos de participación y 
reconstrucción, “comenzar la gran tarea de preparar al país para todas aquellas dimensiones nuevas, énfasis nuevos, 
recursos nuevos, instituciones nuevas y mentalidad nueva” (Duque Montoya, 2014). 

La tan anhelada paz trasciende del cese al fuego y la dejación de las armas, la responsabilidad no solo está en un grupo 
armado o en un gobierno, sino también requiere del compromiso que las personas asuman frente a los nuevos retos 
que se presentan. Para empezar a lograr cambios, la sociedad civil debe ser consciente de lo que sucede a su alrededor, 
visualizarse como actor activo del cambio y no como simple espectador, siendo esto es necesario para contribuir de 
manera significativa en el proceso de transformación de la sociedad, apuntando a la edificación de la paz y el desarrollo 
de una sociedad basada en la tolerancia, respeto, no violencia y solidaridad.

Un cambio representa una transformación, un renacer y una esperanza de lograr la construcción de un panorama y un 
escenario diferente al que ya existe. El posconflicto en Colombia representa un proceso que implica no solo dar 
comienzo a una nueva era con la terminación del conflicto armado, sino con la consolidación de bases sólidas para una 
sociedad que viva en paz y armonía, por ello, el reto radica en generar las condiciones necesarias en la sociedad actual 
para que piense y actúe diferente en pro del bienestar colectivo. A su vez, representa un periodo de transición  
acompañado de profundos cambios en los procesos de participación y reconstrucción, “comenzar la gran tarea de 
preparar al país para todas aquellas dimensiones nuevas, énfasis nuevos, recursos nuevos, instituciones nuevas y 
mentalidad nueva” (Duque Montoya, 2014).

Sin embargo, no se puede concebir el posconflicto como un proceso que inicia una vez los grupos armados al margen 
de la ley y las fuerzas armadas del país den cese definitivo al fuego, desde luego hace parte fundamental para el cambio 
pero no es suficiente. La tan anhelada paz trasciende del cese al fuego y la dejación de las armas, la responsabilidad 
no solo está en un grupo armado o en un gobierno, sino también requiere del compromiso que los ciudadanos asuman 
frente a los nuevos retos que se presentan. Para empezar a lograr cambios, la sociedad civil debe ser consciente de lo 
que sucede a su alrededor, visualizarse como actor activo del cambio y no como simple espectador es necesario para 
contribuir de manera significativa en el proceso de transformación de la sociedad.
La indiferencia y el individualismo llevan a la indolencia, a pensarse fuera de un todo y a preocuparse exclusivamente 
por sí mismo, ignorando y olvidando el sentir del otro.  A eso se le suma la pobreza, la ignorancia y la falta de educación 
que son factores que influyen negativamente en el progreso de un país. Lo anterior, representa una amenaza, un 
retroceso y un estancamiento para el proceso de paz.

CONTEXTO NACIONAL: LA PAZ EN UN TERRITORIO DE VIOLENCIA.

es necesario concebir la paz fuera del contexto de guerra y trasladarla a los escenarios cotidianos donde se desarrollan 
relaciones de interacción y de convivencia. A continuación se presenta un análisis teórico sobre el concepto de paz, 
educación para la paz y finalmente la posición del arte dentro de este contexto.
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EL ARTE COMO ACTOR EDUCATIVO EN LOS PROCESOS DE PAZ

En el resultado de una investigación realizada entre el año 2007 y 2009, en 220 colegios públicos y privados de la 
ciudad de Bogotá, en la que se indagó con estudiantes y docentes sobre la violencia como principal problemática 
de Colombia y la responsabilidad que cada uno representa frente a la misma se encontró que:
Resulta inquietante que en dichas respuestas  ninguno de ellos pudiese visibilizar su responsabilidad en el 
contexto de esa violencia. Por ende, no es posible atribuir una responsabilidad individual y colectiva en la medida 
en que no somos capaces de incluirnos como copartícipes de esta violencia. La excusa es que estamos “por fuera 
del conflicto”, en tanto no portamos un arma, pero olvidamos que es en nuestra cotidianidad donde accionamos 
armas mucho más efectivas y crueles que exacerban a su manera el conflicto interno. De tal forma, la violencia 
colombiana no es tan solo el conflicto armado, las masacres, los desplazamientos forzados, los falsos positivos y 
demás actos atroces, también lo es el rechazo, la exclusión, el maltrato, el clasismo, la intolerancia, las violaciones 
y el racismo como factores de violencia de baja intensidad que  accionamos y naturalizamos de manera cotidiana. 
(Medina, J, C. Pardo et al. 2009)

Este tipo de violencia que se gesta dentro de la misma sociedad, es a lo que Jean Baudrillard (2006) denomina 
violencia transpolítica, entendida como la manifestación de otras violencias. El conflicto y la violencia se convierten 
en algo común y al naturalizarse las personas empiezan a reflejar su desinterés y cansancio. Ese silencio de la 
sociedad civil ha perjudicado enormemente la sociedad Colombiana.

La construcción de paz y sus formas de manifestación en los diferentes escenarios y contextos 
de la sociedad Colombiana, se ha convertido además de un reto propio en realidades de 
violencia y conflicto características del país, en una alternativa y un camino que diversas 
poblaciones, comunidades, asociaciones, organizaciones, instituciones y otros actores, han 
adoptado frente a la necesidad de transformación y cambio de esas realidades en donde la 
adversidad parece prolongarse, ubicando al país en un momento híbrido de la historia en el cual 
la paz no termina de nacer y la violencia se resiste a morir.

La paz debe ser construida desde la experiencia sensible e instantes de afecto de las personas, 
debe ser un proceso constante y permanente, es decir no es un proceso acabado porque es 
dinámico. Para la construcción de paz no existe una receta, una formula o una estructura que 
de un resultado perfecto, representa todo lo contrario, es algo que requiere de tiempo, tanto 
de avances como de retrocesos, ensayo y error, es una construcción diaria que enfrenta 
múltiples desafíos. 

Ahora bien, el desafío se centra en transformar los conflictos en una cultura de paz en la que 
se den los cambios de ideas, mentalidades, actitudes y normas de conducta de la población, 
para de esa forma generar un rechazo colectivo a la violencia y cualquier tipo de manifestación 
de la misma. De ahí surge la necesidad de forjar la compresión y respeto por la libertad, la 
justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. La paz 
no se impone, la paz se construye desde todos las esferas de la sociedad, proviene de cada 
ciudadano, es un proceso individual el de cuestionarse a sí mismo como parte de una sociedad 
(UNESCO, s.f.).

¿Cuál es el camino para vencer la indiferencia de un país frente una problemática social como 
lo es la violencia y el conflicto armado? El arte, por ejemplo, permite conjugar realidades y 
establecer un lugar a lo emocional respecto de lo mental, a lo individual frente a lo colectivo, a 
lo estructurado frente a lo complejo y desestructurado, a un juego entre la verdad científica, el 
pensamiento puro, lo mítico, lo metafórico y lo poético (Pardo Mojica, 2015).

El arte es visto como una herramienta a través de la cual se puede sensibilizar, representa 
una alternativa que cuestiona y moviliza la mente de aquellos quienes se olvidaron del 
sentir y dejaron de un lado la empatía. ¿Qué papel toma el arte en el proceso de 
construcción de la paz en el contexto de guerra? Existen dos planos al momento de hablar 
de reparación de las víctimas del conflicto armado y construcción de la paz, el plano real y 
el plano simbólico. El primero debe garantizar una reparación integral a las víctimas por 
parte del estado y la sociedad por medio del despliegue de acciones concretas 
encaminadas a garantizar la verdad, la justicia, la prevención, protección y no repetición, 
además de identificar canales de confrontación distintos a los que se han prolongado 
durante tantos años, dando lugar a la perpetuación de una guerra. Se deben identificar 
canales de confrontación distintos que no den lugar al conflicto, a la guerra y a la violencia 
(Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia, s.f.).

El segundo plano, implica una reparación simbólica, se trabaja la conciliación a través del 
perdón, el duelo, cicatrización de heridas y secuelas sociales, emocionales y psicológicas 
que produce la violencia y el conflicto armado. Está enfocado a trabajar sobre el sentir de 
las víctimas, sus formas de concebir la vida después del caos y la catástrofe, la 
transformación del dolor en energía para continuar y no por el contrario en la 
intensificación del odio y venganza. Dentro de las múltiples bondades que tiene el arte se 
encuentra que este, cualquiera que sea su forma de manifestación, transmite al otro un 
sentir al permitir la catarsis.

En términos generales, y viendo el arte en cualquier contexto, las expresiones culturales 
producen emoción y sentimentalismo, pueden llegar a tener un gran alcance al estremecer 
a diferentes sociedades, permitiendo a su vez la reconstrucción colectiva de elementos en 
común para llegar a la reconciliación a través de la unidad. El arte como herramienta facilita 
el relacionamiento positivo y la creación de ambientes armónicos entre los integrantes de 
una sociedad. 

El arte junto con otras propuestas transversales son el camino para obtener una paz real, 
a través de la creación de una cultura mediante actos simbólicos y manifestaciones 
comunes (García Cárdenas, 2015). El arte podría convertirse en el marco de la educación 
para la paz, en un instrumento para mejorar y progresar en procesos de desarrollo personal 
y comunitario porque trasciende de actos o manifestaciones a una voz empoderada que 
aporta a la transformación de realidades sociales y potencia procesos de desarrollo integral 
e inclusión social. A través de métodos pedagógicos del arte se promueve la búsqueda de 
cambios en la calidad de vida de las personas, en donde las mismas asuman un rol activo 
apropiándose de los diferentes escenarios políticos, culturales, ambientales y económicos 
(Iniciativas - Arte y Construcción de Paz).

De alguna forma, el lenguaje simbólico toma más fuerza que el lenguaje explícito, porque 
por medio de las diferentes manifestaciones de arte se expresa sin límites, prohibiciones o 
barreras que impidan exponer lo que yace en el subconsciente de las personas. Es así que 
se toma lo que cada uno lleva a un escenario desde su propio sentir para crear y construir 
de manera colectiva memoria del conflicto, una narrativa de sucesos y de verdades que 
sean llevados desde el plano artístico a la sociedad para transmitir y sensibilizar frente a 
las problemáticas que afectan el país (Restrepo Jiménez, 2013).

Por otra parte, Hoyos (2014) destaca del arte la libertad, lo imprevisible y su sesgo político 
hacía la izquierda. El arte tiene una connotación crítica al confrontar, cuestionar y encarar 
esas verdades de las que no se hablan con facilidad. Del otro lado, quienes se involucran 
en el conflicto no quieren visualizar las diferentes perspectivas de las situaciones, no  
quieren responder a las contradicciones ni hallan la posibilidad de caminos diferentes. El 
arte como alternativa para construir la paz representa un potencial no solo en el 
posconflicto, sino además sirve como un mecanismo de control de la violencia sistemática 
latente en la sociedad.

Al educar por medio del arte se analiza diferentes aspectos de la sociedad, como su propia estructura con sus 
manifestaciones de violencia con el propósito de pensarse otra sociedad diferente a la construida. Las expresiones 
artísticas como la danza, la pintura, la fotografía, el teatro y la música, da voz propia frente a la comunicación de 
pensamientos, emociones y necesidades de los sujetos bajo un lenguaje que es universal.
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La construcción de paz y sus formas de manifestación en los diferentes escenarios y contextos 
de la sociedad Colombiana, se ha convertido además de un reto propio en realidades de 
violencia y conflicto características del país, en una alternativa y un camino que diversas 
poblaciones, comunidades, asociaciones, organizaciones, instituciones y otros actores, han 
adoptado frente a la necesidad de transformación y cambio de esas realidades en donde la 
adversidad parece prolongarse, ubicando al país en un momento híbrido de la historia en el cual 
la paz no termina de nacer y la violencia se resiste a morir.

La paz debe ser construida desde la experiencia sensible e instantes de afecto de las personas, 
debe ser un proceso constante y permanente, es decir no es un proceso acabado porque es 
dinámico. Para la construcción de paz no existe una receta, una formula o una estructura que 
de un resultado perfecto, representa todo lo contrario, es algo que requiere de tiempo, tanto 
de avances como de retrocesos, ensayo y error, es una construcción diaria que enfrenta 
múltiples desafíos. 

Ahora bien, el desafío se centra en transformar los conflictos en una cultura de paz en la que 
se den los cambios de ideas, mentalidades, actitudes y normas de conducta de la población, 
para de esa forma generar un rechazo colectivo a la violencia y cualquier tipo de manifestación 
de la misma. De ahí surge la necesidad de forjar la compresión y respeto por la libertad, la 
justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. La paz 
no se impone, la paz se construye desde todos las esferas de la sociedad, proviene de cada 
ciudadano, es un proceso individual el de cuestionarse a sí mismo como parte de una sociedad 
(UNESCO, s.f.).

¿Cuál es el camino para vencer la indiferencia de un país frente una problemática social como 
lo es la violencia y el conflicto armado? El arte, por ejemplo, permite conjugar realidades y 
establecer un lugar a lo emocional respecto de lo mental, a lo individual frente a lo colectivo, a 
lo estructurado frente a lo complejo y desestructurado, a un juego entre la verdad científica, el 
pensamiento puro, lo mítico, lo metafórico y lo poético (Pardo Mojica, 2015).

El arte es visto como una herramienta a través de la cual se puede sensibilizar, representa 
una alternativa que cuestiona y moviliza la mente de aquellos quienes se olvidaron del 
sentir y dejaron de un lado la empatía. ¿Qué papel toma el arte en el proceso de 
construcción de la paz en el contexto de guerra? Existen dos planos al momento de hablar 
de reparación de las víctimas del conflicto armado y construcción de la paz, el plano real y 
el plano simbólico. El primero debe garantizar una reparación integral a las víctimas por 
parte del estado y la sociedad por medio del despliegue de acciones concretas 
encaminadas a garantizar la verdad, la justicia, la prevención, protección y no repetición, 
además de identificar canales de confrontación distintos a los que se han prolongado 
durante tantos años, dando lugar a la perpetuación de una guerra. Se deben identificar 
canales de confrontación distintos que no den lugar al conflicto, a la guerra y a la violencia 
(Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia, s.f.).

El segundo plano, implica una reparación simbólica, se trabaja la conciliación a través del 
perdón, el duelo, cicatrización de heridas y secuelas sociales, emocionales y psicológicas 
que produce la violencia y el conflicto armado. Está enfocado a trabajar sobre el sentir de 
las víctimas, sus formas de concebir la vida después del caos y la catástrofe, la 
transformación del dolor en energía para continuar y no por el contrario en la 
intensificación del odio y venganza. Dentro de las múltiples bondades que tiene el arte se 
encuentra que este, cualquiera que sea su forma de manifestación, transmite al otro un 
sentir al permitir la catarsis.

En términos generales, y viendo el arte en cualquier contexto, las expresiones culturales 
producen emoción y sentimentalismo, pueden llegar a tener un gran alcance al estremecer 
a diferentes sociedades, permitiendo a su vez la reconstrucción colectiva de elementos en 
común para llegar a la reconciliación a través de la unidad. El arte como herramienta facilita 
el relacionamiento positivo y la creación de ambientes armónicos entre los integrantes de 
una sociedad. 

El arte junto con otras propuestas transversales son el camino para obtener una paz real, 
a través de la creación de una cultura mediante actos simbólicos y manifestaciones 
comunes (García Cárdenas, 2015). El arte podría convertirse en el marco de la educación 
para la paz, en un instrumento para mejorar y progresar en procesos de desarrollo personal 
y comunitario porque trasciende de actos o manifestaciones a una voz empoderada que 
aporta a la transformación de realidades sociales y potencia procesos de desarrollo integral 
e inclusión social. A través de métodos pedagógicos del arte se promueve la búsqueda de 
cambios en la calidad de vida de las personas, en donde las mismas asuman un rol activo 
apropiándose de los diferentes escenarios políticos, culturales, ambientales y económicos 
(Iniciativas - Arte y Construcción de Paz).

De alguna forma, el lenguaje simbólico toma más fuerza que el lenguaje explícito, porque 
por medio de las diferentes manifestaciones de arte se expresa sin límites, prohibiciones o 
barreras que impidan exponer lo que yace en el subconsciente de las personas. Es así que 
se toma lo que cada uno lleva a un escenario desde su propio sentir para crear y construir 
de manera colectiva memoria del conflicto, una narrativa de sucesos y de verdades que 
sean llevados desde el plano artístico a la sociedad para transmitir y sensibilizar frente a 
las problemáticas que afectan el país (Restrepo Jiménez, 2013).

Por otra parte, Hoyos (2014) destaca del arte la libertad, lo imprevisible y su sesgo político 
hacía la izquierda. El arte tiene una connotación crítica al confrontar, cuestionar y encarar 
esas verdades de las que no se hablan con facilidad. Del otro lado, quienes se involucran 
en el conflicto no quieren visualizar las diferentes perspectivas de las situaciones, no  
quieren responder a las contradicciones ni hallan la posibilidad de caminos diferentes. El 
arte como alternativa para construir la paz representa un potencial no solo en el 
posconflicto, sino además sirve como un mecanismo de control de la violencia sistemática 
latente en la sociedad.

Al educar por medio del arte se analiza diferentes aspectos de la sociedad, como su propia estructura con sus 
manifestaciones de violencia con el propósito de pensarse otra sociedad diferente a la construida. Las expresiones 
artísticas como la danza, la pintura, la fotografía, el teatro y la música, da voz propia frente a la comunicación de 
pensamientos, emociones y necesidades de los sujetos bajo un lenguaje que es universal.
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CONCLUSIÓN. 
¿Qué le espera al país actualmente? ¿Cómo afrontar la crisis social que cada vez se intensifica y se hace más evidente 
en la sociedad actual? Los ciudadanos deben prepararse y asumir el compromiso de involucrarse en los procesos que 
se adelantan a favor del progreso y desarrollo desde lo cotidiano con acciones que evidencien su aporte para la 
construcción de la paz.

El arte al articularlo con la educación para la paz, a través de sus diferentes manifestaciones, posibilita el lenguaje y la 
transmisión de valores para el desarrollo de habilidades y actitudes que aporten a la paz dentro de la sociedad. La 
Educación para la Paz implica la incorporación de “discursos, valores, representaciones y actitudes al servicio de unas 
relaciones intergupales más justas y solidarias” (López & Sabucedo, 2007).  Tal y como lo plantea la UNESCO la Educación 
para la Paz tiene como objetivo la promoción de una cultura cuyos valores, actitudes y comportamientos rechacen la 
violencia, y a su vez prevengan los conflictos identificando sus causas y encontrando en el diálogo la forma de disolverlos 
y negociarlos.
 
Es así como dentro del mundo de posibilidades, caminos y alternativas, el arte permite la sensibilización para generar 
consciencia y reflexionar sobre aquellos hechos violentos que rodean a la sociedad con el fin de prevenirlo. Las armas 
que deben existir en la sociedad actual son las artísticas, donde las mentes, cuerpos y espíritus se conjuguen para dar 
como resultado una expresión artística que propague la paz en los diferentes territorios. 

La construcción de paz y sus formas de manifestación en los diferentes escenarios y contextos 
de la sociedad Colombiana, se ha convertido además de un reto propio en realidades de 
violencia y conflicto características del país, en una alternativa y un camino que diversas 
poblaciones, comunidades, asociaciones, organizaciones, instituciones y otros actores, han 
adoptado frente a la necesidad de transformación y cambio de esas realidades en donde la 
adversidad parece prolongarse, ubicando al país en un momento híbrido de la historia en el cual 
la paz no termina de nacer y la violencia se resiste a morir.

La paz debe ser construida desde la experiencia sensible e instantes de afecto de las personas, 
debe ser un proceso constante y permanente, es decir no es un proceso acabado porque es 
dinámico. Para la construcción de paz no existe una receta, una formula o una estructura que 
de un resultado perfecto, representa todo lo contrario, es algo que requiere de tiempo, tanto 
de avances como de retrocesos, ensayo y error, es una construcción diaria que enfrenta 
múltiples desafíos. 

Ahora bien, el desafío se centra en transformar los conflictos en una cultura de paz en la que 
se den los cambios de ideas, mentalidades, actitudes y normas de conducta de la población, 
para de esa forma generar un rechazo colectivo a la violencia y cualquier tipo de manifestación 
de la misma. De ahí surge la necesidad de forjar la compresión y respeto por la libertad, la 
justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. La paz 
no se impone, la paz se construye desde todos las esferas de la sociedad, proviene de cada 
ciudadano, es un proceso individual el de cuestionarse a sí mismo como parte de una sociedad 
(UNESCO, s.f.).

¿Cuál es el camino para vencer la indiferencia de un país frente una problemática social como 
lo es la violencia y el conflicto armado? El arte, por ejemplo, permite conjugar realidades y 
establecer un lugar a lo emocional respecto de lo mental, a lo individual frente a lo colectivo, a 
lo estructurado frente a lo complejo y desestructurado, a un juego entre la verdad científica, el 
pensamiento puro, lo mítico, lo metafórico y lo poético (Pardo Mojica, 2015).

El arte es visto como una herramienta a través de la cual se puede sensibilizar, representa 
una alternativa que cuestiona y moviliza la mente de aquellos quienes se olvidaron del 
sentir y dejaron de un lado la empatía. ¿Qué papel toma el arte en el proceso de 
construcción de la paz en el contexto de guerra? Existen dos planos al momento de hablar 
de reparación de las víctimas del conflicto armado y construcción de la paz, el plano real y 
el plano simbólico. El primero debe garantizar una reparación integral a las víctimas por 
parte del estado y la sociedad por medio del despliegue de acciones concretas 
encaminadas a garantizar la verdad, la justicia, la prevención, protección y no repetición, 
además de identificar canales de confrontación distintos a los que se han prolongado 
durante tantos años, dando lugar a la perpetuación de una guerra. Se deben identificar 
canales de confrontación distintos que no den lugar al conflicto, a la guerra y a la violencia 
(Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia, s.f.).

El segundo plano, implica una reparación simbólica, se trabaja la conciliación a través del 
perdón, el duelo, cicatrización de heridas y secuelas sociales, emocionales y psicológicas 
que produce la violencia y el conflicto armado. Está enfocado a trabajar sobre el sentir de 
las víctimas, sus formas de concebir la vida después del caos y la catástrofe, la 
transformación del dolor en energía para continuar y no por el contrario en la 
intensificación del odio y venganza. Dentro de las múltiples bondades que tiene el arte se 
encuentra que este, cualquiera que sea su forma de manifestación, transmite al otro un 
sentir al permitir la catarsis.

En términos generales, y viendo el arte en cualquier contexto, las expresiones culturales 
producen emoción y sentimentalismo, pueden llegar a tener un gran alcance al estremecer 
a diferentes sociedades, permitiendo a su vez la reconstrucción colectiva de elementos en 
común para llegar a la reconciliación a través de la unidad. El arte como herramienta facilita 
el relacionamiento positivo y la creación de ambientes armónicos entre los integrantes de 
una sociedad. 

El arte junto con otras propuestas transversales son el camino para obtener una paz real, 
a través de la creación de una cultura mediante actos simbólicos y manifestaciones 
comunes (García Cárdenas, 2015). El arte podría convertirse en el marco de la educación 
para la paz, en un instrumento para mejorar y progresar en procesos de desarrollo personal 
y comunitario porque trasciende de actos o manifestaciones a una voz empoderada que 
aporta a la transformación de realidades sociales y potencia procesos de desarrollo integral 
e inclusión social. A través de métodos pedagógicos del arte se promueve la búsqueda de 
cambios en la calidad de vida de las personas, en donde las mismas asuman un rol activo 
apropiándose de los diferentes escenarios políticos, culturales, ambientales y económicos 
(Iniciativas - Arte y Construcción de Paz).

De alguna forma, el lenguaje simbólico toma más fuerza que el lenguaje explícito, porque 
por medio de las diferentes manifestaciones de arte se expresa sin límites, prohibiciones o 
barreras que impidan exponer lo que yace en el subconsciente de las personas. Es así que 
se toma lo que cada uno lleva a un escenario desde su propio sentir para crear y construir 
de manera colectiva memoria del conflicto, una narrativa de sucesos y de verdades que 
sean llevados desde el plano artístico a la sociedad para transmitir y sensibilizar frente a 
las problemáticas que afectan el país (Restrepo Jiménez, 2013).

Por otra parte, Hoyos (2014) destaca del arte la libertad, lo imprevisible y su sesgo político 
hacía la izquierda. El arte tiene una connotación crítica al confrontar, cuestionar y encarar 
esas verdades de las que no se hablan con facilidad. Del otro lado, quienes se involucran 
en el conflicto no quieren visualizar las diferentes perspectivas de las situaciones, no  
quieren responder a las contradicciones ni hallan la posibilidad de caminos diferentes. El 
arte como alternativa para construir la paz representa un potencial no solo en el 
posconflicto, sino además sirve como un mecanismo de control de la violencia sistemática 
latente en la sociedad.

Al educar por medio del arte se analiza diferentes aspectos de la sociedad, como su propia estructura con sus 
manifestaciones de violencia con el propósito de pensarse otra sociedad diferente a la construida. Las expresiones 
artísticas como la danza, la pintura, la fotografía, el teatro y la música, da voz propia frente a la comunicación de 
pensamientos, emociones y necesidades de los sujetos bajo un lenguaje que es universal.
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