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México es un país generador de pequeños y medianos negocios, que han sido abastecedores de productos, servi-
cios y empleos hasta el día de hoy, aportando de manera significativa al crecimiento económico local como nacio-
nal; existen aproximadamente 4.1 millones de empresas, donde el 95.6% son microempresas, 3.4% pequeñas, 0.8% 
medianas y solo el 0.2% son grandes de empresas  (Najar, 2011). A pesar del gran número de Pymes que existen en 
México,  la mayoría de sus directivos no cuentan con habilidades gerenciales lo que repercute en adecuadas tomas 
de decisiones estratégicas que conlleven a las organizaciones a ser más competitivas en el mercado. 

Acorde a lo anterior, la ausencia de habilidades tienen un punto de origen y todo conlleva  a que la falta de prepara-
ción escolar o académica es el óbice fundamental de este escenario; en los tres tamaños de empresa (pequeña, 
mediana y grande), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía “destaca la participación del personal que 
cuenta con educación básica (preescolar, primaria y secundaria), alcanzando el 51.8% en las microempresas, segui-
das de las empresas medianas con el 51.4% y las empresas pequeñas con el 46.5 por ciento.” (INEGI, 2016),  para 
los dueños de estas unidades económicas se evidencia  un desconocimiento de herramientas gerenciales estraté-
gicas que además de poder aprenderlas por costumbre, la gran mayoría de ellas solo son reforzadas en la academia 
y además no existen planes o programas de formación para los colaboradores de las mismas. 

Las organizaciones de deben mirar de forma estratégica en donde la adaptabilidad al cambio se convierta en una 
forma de vida, se debe también además de tener muy clara la cultura organizacional, una estructura eficiente para 
hacer frente a las nuevas exigencias de los consumidores y muchas veces el capital no es suficiente para poder 
invertir en infraestructura, materia prima, tecnología, y estudios de mercado. Por ende desconocen la forma de 
hacer crecer o desarrollarse, (Herrera, 2011); por tanto, al hacer la toma de decisiones estratégica para una nueva 
inversión en sus negocios, se debe resaltar que siempre se debe tener en cuenta la planeación de todas las activi-
dades, para lograr cumplir con las estrategias, objetivos y meta establecida, esto con el fin de no encontrarse con 
el fracaso en su primer intento de hacer crecer su negocio y evitar que se estanquen los procesos productivos en 
la empresa. 

A un año y medio del inicio de la pandemia en México, las Pymes han sido las más afectadas, provocando cierres 
definitivamente en más de un millón de negocios lo que representa el 20.81% y cierres temporales el 23.1% del total 
de las Pymes (INEGI, 2020), lo que ha generado un incremento en la tasa de desempleo y grandes pérdidas econó-
micas en todos los sectores. 

1. Estudiante de X semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Benemérita de Puebla – México, joven DELFIN.

2. Ingeniera Industrial – Investigadora Centro Regional Bucaramanga, Vicerrectoría Regional Santanderes – UNIMINUTO.

3. Profesor Investigador - Centro Regional Bucaramanga, Vicerrectoría Regional Santanderes – UNIMINUTO.

La situación actual de las Pymes Mexicanas 
Una mirada desde la estrategia y el COVID - 19

E D I T O R I A L
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2. Maylen Katiana Otero Vega 
3.Oscar Javier Zambrano Valdivieso 
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El Gobierno Mexicano al igual que los gobiernos de la gran mayoría de los países del mundo frente al tema de la 
cuarentena, cierre de negocios y desempleo ha diseñado planes y programas de auxilio para el sector empresarial; 
pero no han sido suficientes, como lo manifiestan el siguiente empresario entrevistado en YouTube:
“Esta pandemia la he pasado muy crítico… las ventas han bajado a un 70%, he estado 65 días sin abrir mi negocio 
y ya estamos en las últimas… Teníamos un guardadito, pero ya bailó…solicité un recurso y no me ha llegado” 
comenta  (Beltrán) Dueño de un pequeño negocio en México.

Por otro lado, la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas en México ha resultado fundamental para la 
recuperación económica en el contexto de la pandemia de COVID- 19, considerando que 8 de cada 10 Pymes mexi-
canas realizaron un cambio en su negocio ante el impacto de la crisis sanitaria y que, dentro de estos cambios, la 
adopción de tecnología ha tenido un papel central que ha conllevado en estos meses a que no sea tan alto el 
impacto en la producción, finanzas, ventas y talento humano. (Tere Rodríguez , 2021).
La pandemia ha obligado a que la Pymes deban cambiar su modelo de negocio, donde el 41% de las Pymes mexica-
nas considera que la adopción de nuevas tecnologías se aceleró con la pandemia tras el cambio que tuvieron hacia 
la digitalización, de tal forma que fue durante esta crisis que nacieron 619 mil 443 establecimientos que represen-
tan 12.75% de la población de negocios del país (INEGI, 2020). 

A raíz de la pandemia las empresas optaron por brindar servicios como entregas a domicilio, ventas online, pagos 
por transferencias, depósitos, páginas web y la utilización de algunas redes sociales como primer paso para lograr 
tener una presencia digital que les permita compartir información de valor a cerca de su empresa, productos y 
servicios que ofrecen y así atraer clientes y desencadenar posibles compras  (AMVO, 2020). Actualmente 6 de cada 
10 pymes venden por internet, siendo Facebook la red social más utilizada con un 75% de las Pymes, Páginas web 
con el 62% e Instagram con el 48% y las plataformas preferidas por estos negocios son Amazon y Mercado Libre. 
Sin embargo, las empresas que no tienen presencia en internet consideran que es importante hacerlo; pero ellas 
afirman que debido a la ausencia de conocimientos básicos para adentrarse al comercio digital no lo hacen e igual-
mente consideran que no necesitan contratar los servicios de una agencia de marketing para el manejo de sus 
redes sociales, comercio online y creación de estrategias comerciales, dado que no les interesa cambiar la forma 
como lo han venido haciendo los últimos años (AMVO, 2020). 

Es importante reconocer a las pymes por su resiliencia ante la crisis que generó la pandemia, aunque la venta en 
línea fue una opción para continuar y hacer frente a esta crisis generada por la pandemia, las pymes se aventuraron 
sin tener los conocimientos necesarios, lo cual derivó casos de malas experiencias debido a la dificultades de 
entrega, pagos, etc. Y en los mejores casos un incremento en ventas y mayor expansión del comercio (Argueta, 
2021). Como se ha podido apreciar, la pandemia ha dejado mas interrogantes que respuestas como por ejemplo, 
¿Por qué el sector empresarial no se esta capacitando en temas estratégicos?, ¿Por qué motivo no se refuerzan las 
competencias tanto blandas como específicas del talento humano en las empresas?, ¿es tan difícil hacer compren-
der al empresario que el fin último de la empresa no es vender?, estas y probablemente muchas más son las 
respuestas que debemos encontrar de forma estratégica en esta nueva realidad caótica empresarial. 
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como propósito central la construcción pedagógica de un modelo ludo 
pedagógico que permita la implementación de estrategias en el aula de clase, con las cuales se pueda fortalecer 
el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, en estudiantes de quinto grado de primaria de una 
institución educativa privada del municipio de Floridablanca en el departamento de Santander, donde a partir de 
un diagnóstico de rendimiento académico se diseña una estrategia ludo pedagógica desde la percepción del 
docente a partir de los componentes: diseño curricular y plan de área; con lo cual se pretende mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de este nivel de escolaridad.

PALABRAS CLAVE
pedagogía, lúdica, didáctica, educación.  

ABSTRACT
The main purpose of this research work is the pedagogical construction of a pedagogical ludo model that allows 
the implementación of strategies in the classroom, with which the academic performance in the subject of 
mathematics can be strengthened, in fifth-grade students of primary school of a private educational institution 
in the municipality of Floridablanca in the department of Santander, where a diagnosis of academic performance 
is designed a pedagogical ludo strategy from the teacher's perception from the components: curriculum design 
and area plan; With which it is intended to improve the academic performance of students at this level of 
schooling.

KEYWORDS
pedagogy, playful, didactic, education

DISEÑO METODOLÓGICO

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el enfoque investigativo del presente estudio gira alrededor de lo 
propuesto por Hernández-Sampieri, Baptista-Lucio, & Fernández-Collado (2017), quienes mencionan que los 
estudios cualitativos están impregnados de la descripción de una serie de acontecimientos que suceden en una 
realidad concreta y en la que participan unos sujetos ya sean como participantes o informantes clave, quienes a 
su vez representan un valor crucial dentro de un modelo investigativo de corte social o educativo, pues es a 
través de ellos que se logra obtener los datos con los cuales se dibuja el entorno y las variables que hacen parte 
del mismo o factores que la afectan, ya sea en forma positiva o negativa en relación a un problema que 
circunscribe el objeto de estudio (p. 389).

El método a emplear es hipotético-deductivo, según lo planteado por Hernández-Sampieri, Baptista-Lucio, & 
Fernández-Collado (2017), el cual: “El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para 
deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de 
pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos concretos) (p. 391)”. 
Lo anterior supone que se requiere de unos pasos esenciales para poder lograr el cumplimiento de dicho método 
en el marco del enfoque metodológico de tipo cualitativo, en donde se hace necesario por un lado realizar una 
observación del fenómeno que se está investigando, seguido de la creación de unos supuestos cualitativos con 
los cuales se pueden explicar los acontecimientos observados, y posteriormente se hace una deducción de los 
posibles factores o consecuencias más relevantes que apoyan el supuesto cualitativo o hipótesis construida, de 
tal manera que esto de paso a una verificación o comprobación de verdad de la propuesta hipotética o supuesto 
planteado, lo que obliga desde la reflexión a llevar a la realidad del escenario educativo de la institución 
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educativa Mi Casita Feliz la revisión de la experiencia de las docentes en el área de matemáticas con estudiantes 
de grado quinto de primaria, y así poder acercar la problemática descrita a la percepción y verificación de las 
docentes, a la vez que se constata con los resultados obtenidos por los estudiantes.
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La protección y el bienestar integral para todos sin excepción  alguna siempre será la priorización del Trabajador/a 
social, según la ley 1616 del 21 de enero del 2013 se decreta priorizar los niños, niñas, adolescentes y adultos con 
enfermedades mentales ya que se fundamenta en “enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios 
de la Atención Primaria en Salud”. 

Como facilitadores y acompañantes en este proceso, ya no tanto en la atención de necesidades básicas, sino que 
también propiciando  que las personas con enfermedad mental sean actores y protagonistas de su propio cambio. En 
segundo lugar, marcando objetivos comunes en el que la persona con enfermedad mental hable en primera persona 
de sus necesidades, pero también de sus anhelos y expectativas, y en tercer lugar contribuyendo a crear espacios en 
la comunidad que posibiliten este tránsito.  En definitiva, estableciendo puentes reales y tangibles que ayuden a 
canalizar esos legítimos deseos y anhelos, no de las personas con enfermedad mental, sino de los ciudadanos de 
pleno derecho.

Las funciones del Trabajador/a Social en el área mental junto al equipo interdisciplinario es  mediar, facilitar, educar, 
orientar y gestionar. 

. A través del diseño de estrategias ludo pedagógicas para fortalecer el rendimiento académico en estudiantes 
de quinto grado de primaria en la asignatura de matemáticas, permite en el futuro que la implementación 
contribuya a que se desarrollen aspectos cognitivos como pilares del estado biológico del estudiante con los 
que se alcanza un desempeño en las actividades escolares, especialmente para los grados cuarto y quinto que 
se encuentran en un período de operaciones concretas, que de acuerdo con Piaget, implica que los niños 
utilicen el sistema de símbolos de manera lógica permitiéndole resolver problemas de diferente índole, en 
donde los niños tienen la capacidad de realizar clasificaciones, y a su vez, relacionar diferentes principios de 
conservación, seriación, simetría y reciprocidad.

Relacionado con el aspecto cognitivo, no se puede desconocer que la continuación de crecimiento se ve 
acelerada entre los 9 y 11 años de edad, en atención a que los niños y niñas necesitan un mayor consumo 
proteico-calórico por lo que su apetito y necesidad de descanso se hacen mayores. Además, se denota una 
dominancia que se afianza sobre esta edad en la que prevalece el uso de la derecha o la izquierda, y junto a 
ello, un aspecto neurológico importante es que la coordinación mano-ojo se vuelve más notoria y veloz, por lo 
que mejoran la escritura a mano y la habilidad para utilizar diferentes tipos de herramientas.

RESULTADOS  
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Por tanto, la implementación de estrategias ludo pedagógicas como las diseñadas en la presente 
investigación, van a permitir que los estudiantes puedan concebir ideas más abstractas y no solamente de 
cosas tangibles que ellos puedan observar y manipular, de manera tal, que la planificación y la organización 
de ideas toma un nivel diferente, por lo que la mayoría de niños a esta edad van a poder contar pensamientos 
que son privados entre niños de su edad, y asimismo, van a ser más predictivos en las consecuencias de una 
acción acorde a la planificación que se realice de la misma.

Otros aspectos asociados al desarrollo cognitivo con la implementación de estrategias ludo pedagógicas, es 
que empiezan a familiarizarse con diferentes entornos sociales, a escuchar fuentes de información, a leer 
conductas y a construir opiniones propias sobre el entorno, con lo cual ayuda a crear habilidades asociadas al 
sentido de la responsabilidad y la colaboración mutua. De igual forma, los niños a través del contacto con 
experiencias ludo pedagógicas mejoran la relación de causa y efecto entre diferentes cosas.

El proceso investigativo realizado bajo la orientación pedagógica y metodológica de los asesores asignados por 
la universidad para la construcción de este documento investigativo, se puede decir inicialmente sobre el 
diagnóstico que se evidenció un rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en estudiantes de 
quinto grado de primaria de la institución educativa intervenida, dentro de parámetros acordes a los 
resultados del municipio en las pruebas SABER, lo cual muestra que los estudiantes tienen un rendimiento 
promedio comparado con el del resto del municipio de Floridablanca.

Sin embargo, el diagnóstico revela que existen dificultades asociadas al razonamiento matemático, espacial, 
geométrico y el sistema de medición en los estudiantes de grado quinto de primaria de institución educativa, 
lo cual motivó a la construcción de una estrategia y operación que respondiera cómo solucionar problemas.

En ese sentido, se estructuró una estrategia ludopedagogía basada en la didáctica tradicional, que incluye el 
poder usar diferentes elementos de fuego como cubos, rompecabezas, cintas métricas, sistemas de salto, 
entre otros; que permitieron responder al propósito de mejorar el rendimiento académico en el área de 
matemáticas, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo y sus etapas mencionadas por Piaget.

1. Se recomienda que los docentes puedan hacer uso de las estrategias diseñadas en el momento en el que
los estudiantes vuelvan a las aulas de clase, con el fin de mejorar el movimiento académico en el área de
matemáticas.
2. Se recomienda también la utilización de estrategias ludo pedagógicas en todas las asignaturas, pues es
evidente que los niños aprenden más cuando se encuentran en un entorno asociado al juego que, desde todo
punto de vista cognitivo, representa el mayor valor y atención para un niño en edad escolar
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EL APRENDIZAJE LECTO ESCRITOR BASADO EN LA 
METODOLOGÍA GEEMPA 

RESUMEN
La propuesta pedagógica basada en la metodología GEEMPA para el favorecimiento del aprendizaje lecto escritor, está 
fundamentada por la teórica Ester Grosso, y tiene como objetivo principal la  implementación de dicha técnica en 26 
estudiantes de primer grado  del Colegio Promoción Social, a quienes se realizó un diagnóstico y una  encuesta a sus 
familias,  permitiendo identificar  las dificultades lecto escritoras y así definir las estrategias a utilizar en su ejecución.  
Se desarrollaron seis actividades dando como resultado el desarrollo y fortalecimiento de los niños en las habilidades 
comunicativas con más facilidad  y en poco tiempo.  Además  se logró observar como esta metodología también sirve 
como herramienta en niños con necesidades educativas especiales.

PALABRAS CLAVE
Pedagogía, implementación, metodología, GEEMPA, lecto escritor, aprendizaje.
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The pedagogical proposal based on the GEEMPA methodology for the promotion of literacy learning, is based on 
the theoretical Ester Grosso, and its main objective is the implementation of this technique in 26 first-grade 
students of the Social Promotion School, who were given a diagnosis and a survey of their families, allowing the 
identification of reading and writing difficulties and thus define the strategies to be used in their execution. Six 
activities were developed resulting in the development and strengthening of children in communication skills more 
easily and in a short time. In addition, it was possible to observe how this methodology also serves as a tool in 
children with special educational needs.

El objetivo del proyecto de investigación es fortalecer el proceso de aprendizaje por medio de la metodología 
GEEMPA que  proporcionen en el niño y la niña la motivación para el desarrollo de sus habilidades comunicativas 
y motrices, que conlleven al mejoramiento de este proceso y asuma el aprendizaje  lecto- escritor de manera 
significativa, para superar  dificultades lectoras y estándares de comprensión de textos y  la apropiación de  la 
lengua escrita, contribuyendo a su vez a la creación de una  cultura de lectura que forme un aprendizaje global e 
integral

El proyecto tiene un enfoque de investigación cualitativo, tipo descriptivo – analítico con un método inductivo – 
deductivo.  Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron la entrevista a padres de familia, 
escala de apreciación y diario de campo.  La población y muestra contó con 26 estudiantes del grado primero del 
Colegio Promoción Social de Piedecuesta, cuatro de ellos con necesidades educativas especiales.

Inicialmente se valoró el nivel de lectura y escritura de cada estudiante en tres niveles a saber: 
pre silábico, silábico y alfabético, por lo cual se desarrolló material didáctico que incluyó juegos, 
textos de cuentos, cartas, fichas de trabajo y se basóa en las propias experiencias del 
estudiante y su interacción con los demás. (Érica Ángel León, 2013), lo que permitió 
herramientas que facilitaran el mejoramiento en el aprendizaje lecto escritor, realizando 
actividades lúdicas basadas en una pedagogía del siglo XX. 

Se encontró que los niños del grado primero en su mayoría realizan identificación de letras, 
escritura de palabras, pero se les dificulta la realización de producción de textos  partiendo de 
un dibujo.  Se realizó un estudio de campo y aplicación de estrategias basadas en la metodología 
GEEMPA, donde se incluyeron cuentos ilustrados incluyendo una guía de trabajo, juegos de 
palabras y su respectivo glosario, producción de textos partiendo de modificaciones a los 
cuentos originales llegando a un nuevo cuento, historias, anécdotas y experiencias vividas

KEYWORDS
Pedagogy, implementation, methodology, GEEMPA, literacy, learning.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

DISEÑO METODOLÓGICO

DESARROLLO

Los niños del grado primero en su mayoría realizan 
identificación de letras, escritura de palabras, pero se les dificulta 
la realización de producción de textos  partiendo de un dibujo. 
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Se logró realizar una caracterización de las familias de los 26 niños y niñas del grado primero, encontrándose 
que uno de los factores importantes en el proceso de aprendizaje es el acompañamiento y motivación en casa, 
con el fin de obtener muy buenos resultados.  La metodología Geempa utilizada en esta propuesta, sirvió como 
una nueva didáctica que logró mejorar las habilidades comunicativas de una manera más rápida, motivando la 
producción de nuevos textos y a su vez realizar una lectura más comprensiva.  

El fortalecimiento del aprendizaje lecto escritor conlleva a un mejor rendimiento académico en todas las 
asignaturas, se evidencio la importancia de dar nuevos aportes a la educación,  favoreciendo el desarrollo 
integral.   
Se recomienda involucrar con más frecuencia en el desarrollo de actividades escolares que busquen un 
aprendizaje significativo el desarrollo de la metodología GEEMPA, como una nueva herramienta en el trabajo 
en  aulas inclusivas, logrando involucrar  a los estudiantes con necesidades educativas especiales, a un 
proceso de aprendizaje a la par con los demás estudiantes regulares.

RESULTADOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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IMPORTANCIA DE ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXRANJERA EN LA PRIMERA INFANCIA 

RESUMEN
En el presente artículo de reflexión se menciona la importancia de enseñar un idioma extranjero durante la primera 
infancia, etapa caracterizada por un proceso de plasticidad cerebral que les permite a los infantes, adquirir de 
manera ágil y significativa conocimientos básicos para su adaptación a diferentes contextos. De igual forma se reali-
zarán comparaciones con los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
respecto a la forma en la que se está llevando a cabo en las aulas de clases la enseñanza del inglés por parte de 
los docentes.
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In the present reflection article, it is mentioned the importance of teaching a foreign language, during early 
childhood as it represents a key stage of brain plasticity, in which children can significantly acquire the basic 
knowledge for their adaptation to different contexts. Similarly, comparisons will be made with the curricular 
guidelines by the Ministry of National Education (MEN) regarding the way in which the teaching of English by 
teachers is being carried out in the classrooms.

ABSTRACT

En el presente artículo de reflexión, se expone la importancia del aprendizaje de un idioma extranjero durante la 
primera infancia, que, como etapa clave de plasticidad cerebral, favorece la adquisición de habilidades y 
aprendizajes en corto tiempo y de manera significativa. La primera infancia es base fundamental para el desarrollo 
cognitivo de niños y niñas. Lo que desarrollen durante este periodo de tiempo, les permitirá contar mejores 
oportunidades académicas. 

Adicional a lo anterior, también se analizará la manera en que las instituciones colombianas están implementando 
la enseñanza del inglés, a la luz del currículo y las mallas de aprendizaje propuestas por el Ministerio de Educación 
Nacional. Por lo tanto, se consultaron veinte referencias textuales, de las cuales se toman en consideración las 
apuestas teóricas de autores como Plá Palacín, S. (2017), Solís Bendito, S. (2016) y Mejía-Mejía, S. (2016

INTRODUCCIÓN

El trayecto metodológico de la presente experiencia educativa se desarrolla desde un enfoque 
interpretativo-comprensivo. La recolección de la información se realizó mediante el análisis documental y el 
análisis se realizó desde un ejercicio hermenéutico

METODOLOGÍA

Algunos sistemas educativos a nivel mundial, están incorporando en sus mallas curriculares la enseñanza de un 
idioma extranjero desde los niveles iniciales de escolaridad. En el caso de Colombia desde 1994, la Ley General de 
la Educación concretó la importancia de enseñar un idioma extranjero, pero solo la estableció a partir de la básica 
primaria y algunos años después decidió implementarla desde el grado transición.

De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿es necesario enseñar un idioma extranjero en la primera infancia? Plá 
Palacín, S. (2017), afirma que durante los primeros 5 años de vida el desarrollo neuronal en los infantes es más 
activo, es decir en todo momento se están generando nuevas conexiones sinápticas a partir de los aprendizajes o 
experiencias significativas, lo que se conoce como neuro plasticidad.

Todas las interacciones que los infantes tienen con su entorno, producen un impacto en su sistema nervioso. 
Autores cono Solís Bendito (2016) y Plá Palacín (2017) sostienen que la edad para adquirir un idioma extranjero, es 
la educación inicial ya que es en esta etapa donde los niños aprenden con fluidez y de manera natural, a diferencia 
de los adultos; ya que al aumentarse sus conexiones neuronales obtienen un aprendizaje ligero y efectivo. El 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

KEYWORDS
teaching, english, childhood.
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Enseñar un idioma extranjero durante la primera infancia, resulta fundamental puesto que es la 
etapa donde el cerebro esta presto para recibir y procesar toda la información con mayor fluidez. 
Dominar una lengua extranjera como el inglés, favorece el desarrollo de habilidades relacionadas 
con la expresión comunicativa, permitiendo en un fututo formar ciudadanos con excelentes 
oportunidades laborales y mejor calidad de vida, ya que el idioma inglés es universal y posibilita 
una comunicación que sobrepasa fronteras. Por tal motivo los docentes y padres de familia deben 
interesarse en enseñar inglés, utilizando todas las estrategias y recursos disponibles. Una opción 
bastante completa para transición y demás grados es la propuesta por el MEN en el proyecto 
“Colombia Bilingüe”, la cual muy poco se practica.

Por otra parte, sería bueno que, así como se plantean proyectos como el de Colombia Bilingüe, se 
debería realizar una reestructuración al sistema de formación docente con becas e incentivos, 
dirigidos a formar docentes con capacidades para la enseñanza del inglés como idioma extranjero 
a partir del grado transición, contrario a lo que ocurre generalmente en las instituciones oficiales 
en la que es recurrente la desigualdad entre la cantidad de licenciados en idiomas contratados y 
la necesidad de ellos en los niveles escolares iniciales

CONCLUSIONES.

aprendizaje de un idioma extranjero desarrolla en los infantes mejores habilidades en el momento de solucionar 
un problema o al comunicarse con los demás.

Pero ¿cómo se está implementando en Colombia la enseñanza de inglés durante la primera infancia? ¿se le estará 
dando la importancia que esta amerita? El Ministerio de Educación Nacional en el programa “Colombia Bilingüe 
presenta lineamientos curriculares para orientar la práctica pedagógica en el aula de clases y lograr alcanzar el 
nivel de inglés esperado. El punto de partida para enseñar inglés en el grado transición son las dimensiones de la 
formación integral y las actividades rectoras de la educación inicial dividiendo las actividades para el año en 4 
módulos en los cuales se enseña vocabulario respecto a los diferentes temas, además desarrollan habilidades 
como escucha, monólogo y la conversación. Las orientaciones curriculares del MEN facilitan de una manera muy 
divertida, didáctica e interesante la enseñanza del inglés durante la primera infancia, a través de diferentes tipos 
de juegos simbólicos y estrategias que llaman la atención y captan el interés del niño.

Lamentablemente la realidad educativa es otra. Al respecto Mejía-Mejía, S. (2016) expone que el nivel de inglés en 
Colombia es muy bajo y por esta razón ocupa el último lugar en América Latina, debido en parte a diferentes 
falencias en el sistema educativo, como la falta de profesionales preparados para enseñar inglés lo que repercute 
en la calidad de los procesos. Si en el grado de transición y demás grados se aprovecharan aquellos recursos que 
plantea el MEN en el programa de “Colombia Bilingüe” respecto a las estrategias específicas, ideas, objetivos de 
aprendizaje para la edad de los educandos, el nivel de inglés en el país sería completamente diferente.

En el caso de Colombia desde 1994, la Ley General de la 
Educación concretó la importancia de enseñar un idioma 
extranjero, pero solo la estableció a partir de la básica primaria
 y algunos años después decidió implementarla desde el grado 
transición.

“
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LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN
EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA 

RESUMEN
El presente artículo de reflexión enfatiza la importancia de las emociones para el desarrollo de la primera infancia, 
así como su rol en la construcción de la personalidad e interacción social. Se destaca la educación emocional como 
favorecedora de las emociones en el desarrollo de la primera infancia, y los procesos de adaptación a diferentes 
contextos, que puede fortalecerse por medio de prácticas pedagógicas adecuadas y a partir del acompañamiento 
en casa. De esta manera, se resalta la escuela y la familia como ámbitos de conocimientos y de experiencias en el 
que los niños desarrollan las emociones

PALABRAS CLAVE
Pedagogía, enseñanza, desarrollo, socioemocional, infancia.

This article of reflection emphasizes the importance of emotions for early childhood development, as well as their 
role in the construction of personality and social interaction. For this reason, emotional education stands out as a 
promoter of emotions in early childhood development, and the processes of adaptation to different contexts. This 
can be strengthened by means of adequate pedagogical practices and from the accompaniment at home. In this 
way, school and family are highlighted as areas of knowledge and experiences in which children develop 
emotions.s.

ABSTRACT

KEYWORDS
Pedagogy, teaching, development, socio-emotional, childhood
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El trayecto metodológico de la presente experiencia educativa se desarrolla desde un enfoque 
interpretativo-comprensivo. La recolección de la información se realizó mediante el análisis documental y el 
análisis se realizó desde un ejercicio hermenéutico. 

METODOLOGÍA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente artículo aborda reflexiones sobre el desarrollo de las habilidades emocionales en la primera infancia, 
que permiten el desenvolvimiento de capacidades interpersonales en los niños. Cabe resaltar, que estas aptitudes 
son aprendidas en el ambiente donde se relaciona el menor, como el hogar y la institución educativa. Sin embargo, 
en el caso de la educación colombiana, se disminuye la importancia del desarrollo socioafectivo, al priorizar los 
procesos cognitivos como base del desarrollo integral del ser humano. Por lo tanto, se consultaron veinte artículos 
de investigación, de los cuales se toman en consideración las apuestas teóricas de Fernández A. & Montero I. 
(2016), Gómez (2017), Rodríguez (2017) y otros autores, con el propósito de reflexionar sobre los cambios que se 
han realizado a nivel internacional, nacional y local frente al desarrollo de la inteligencia emocional como parte del 
componente pedagógico y académico para los niños y niñas. Por tanto, se hace necesario la incorporación de la 
formación emocional, en especial en aquella que imparten las instituciones educativas, dado que es en la primera 
infancia donde el niño y niña desarrollan las capacidades emocionales que tomarán un rol relevante a lo largo de 
su vida6

INTRODUCCIÓN

Existe una necesidad ineludible a nivel formativo de preparar a los niños para adquirir ciertas habilidades 
socioemocionales, que según Gómez (2017) más adelante van a usar para interactuar con el mundo, fortaleciendo 
capacidades para la toma decisiones críticas con las que pueden resolver, prevenir y evitar conflictos de diferentes 
índoles.

Rodríguez (2017) considera que muchos de estos conflictos como el estrés, ansiedad, inseguridad entre otros, son 
la raíz de la sociedad moderna que viene desarrollándose a un ritmo acelerado, demarcado por las innovaciones 
tanto tecnológicas y/o científicas, con fenómenos destacados en el mundo como la globalización, digitalización 
informática, por una sociedad marcada de acuerdo a los conocimientos que delimitan un ritmo vertiginoso, donde 
el ser humano parece tener cada vez menos destrezas para asumir y combatir situaciones como el estrés, la 
ansiedad o la depresión. Dicho lo anterior, se debe tener en cuenta el rol que juega la familia en las emociones, 
dado que, en los primeros años de vida, los niños y niñas adquieren conocimientos observando modelos, en este 
caso los padres se vuelven ese patrón a seguir por sus hijos e hijas (Acosta & Guevara, 2018).

Tales son las razones por las que el maestro,  a través de estrategias pedagógicas, debe estimular el desarrollo 
afectivo del infante que inicia su etapa escolar, como indica Narváez & Floreli (2019), “dado que un niño o niña que 
comprende sus emociones desde temprana edad tiene más facilidad al reflexionar, en su autoridad critica, 
pensamiento crítico e iniciativas de innovación” (p.56), asimismo, puede emplearlo en su círculo social y familiar, 
con ello demostrará el avance en el comportamiento, para lo cual es vital el papel que ejerce el docente en la 
implementación y/o formación emocional desde las aulas de clases apoyados con materiales y herramientas de 
sentido pedagógico donde se enfatice en el fortalecimiento de estas falencias, y prevenir situaciones futuras en el 
marco de enfermedades mentales, como lo es la ansiedad, el estrés y la depresión (Gómez, 2017).

Dada la importancia que tienen las emociones en el desarrollo de la primera infancia, los maestros son pieza clave 
para lograr en los estudiantes una mejor comprensión, creatividad y sentido de la responsabilidad (Fernández & 
Montero, 2016). Para estos autores las emociones y el conocimiento son compatibles, inseparables y se benefician 
mutuamente. En este sentido, la educación emocional debe exigirse para asegurar el desarrollo de todas las 
dimensiones de los niños y niñas, sin embargo, en Colombia, se ha restado importancia a la educación emocional, 
debido en parte a las lógicas de las ciencias de la educación que instrumentalizan el saber pedagógico a una serie 
de propósitos y objetivos trazados desde propósitos mercantiles. 
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Por esta razón, tanto los educadores como los hacedores de políticas educativas deben establecer con sentido 
crítico, “planes y estrategias que incluyan la formación en y para lo emocional” (Gómez, 2017, p.38), esto con la 
finalidad de favorecer el desarrollo integral del infante, por tanto, prepararlo para la vida desde el conocer, saber 
hacer, saber ser y saber convivir.

Dicho lo anterior, la educación debe ser integral, es decir, debe ir más allá de la acumulación de contenidos y la 
formación para cumplir con objetivos institucionales. Por ende, esta educación integral debe estar fundamentada 
en la formación de manera cognitiva y emocional. Se hace necesaria la exigencia por parte del MEN, la incorpora-
ción de la educación emocional desde la primera infancia como factor vital para asegurar la formación integral.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al reflexionar sobre las emociones se insiste en una educación emocional basada y constituida como un eje 
educativo desde la primera infancia que debe ser fortalecido en las diferentes etapas de desarrollo del niño o niña. 
Por ello, la formación no solo debe estar enfocada en el intelecto del niño, sino que también debe estar orientada 
al desarrollo socio-afectivo, dado que es en la primera infancia donde se inicia la formación de vínculos afectivos, 
y primordialmente el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Sin embargo, la formación emocional no es 
prioridad en la mayoría de las instituciones educativas en Colombia, por esta razón, se hace necesario crear planes 
y estrategias que incluyan la formación de las emociones como un eje curricular clave en la formación de 
formadores
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LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

RESUMEN
En este artículo de reflexión se intenta reconocer la expresión musical como estrategia didáctica favorecedora de 
aprendizajes en la primera infancia. Como arte y como estímulo sensorial, la música es clave para el desarrollo 
dimensional de los niños y niñas de 0 a 6 años. La discusión girará en torno a los supuestos pedagógicos principal-
mente de Willems (2019), Jaque Dalcroze (2019), Carmenza Botero (2017) y Marta Agudelo Villa (2017). También se 
tendrán en cuenta los lineamientos aportados por el Ministerio de Educación Nacional (2014). En los argumentos se 
establece la música como lenguaje universal que puede ser implementado como estrategia didáctica en el marco 
de los procesos educativos, para fortalecer el hemisferio derecho relacionado con el control los aspectos no verba-
les de la comunicación, intuición y recuerdo especialmente de voces y melodías.

PALABRAS CLAVE
expresión musical, estrategia didáctica, primera infancia.
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El trayecto metodológico de la presente experiencia educativa se 
desarrolla desde un enfoque interpretativo-comprensivo. La recolección 
de la información se realizó mediante el análisis documental y el análisis 
se realizó desde un ejercicio hermenéutico.

METODOLOGÍA

En el presente artículo de reflexión se pretende mostrar el efecto que tiene la música en 
la primera infancia, así como introducir la discusión sobre los usos de la expresión 
musical como estrategia didáctica dentro de las actividades rectoras en educación inicial 
en Colombia.

La construcción de este artículo se fundamenta en la lectura de veintidós referencias, 
siendo especialmente las de Willems (2019), Jaque Dalcroze (2019), Carmenza Botero 
(2017), Marta Agudelo Villa (2017), y del Ministerio de Educación Nacional (2014), las que 
aportan significativamente al tema central. Estos autores resaltan la interacción de los 
entornos educativos y estímulos musicales con el aprendizaje, ya que la música es una 
forma de lenguaje que logra comunicar de manera expresiva diversas emociones, que 
pueden ser expresadas con el cuerpo haciendo que los sentidos sean estimulados.

Así las cosas, con el presente artículo se intentará responder a la pregunta ¿de qué 
manera la expresión musical puede favorecer el desarrollo dimensional en la primera 
infancia? Independientemente de las posibles respuestas, lo cierto es que la música en la 
primera infancia puede usarse como herramienta de comunicación e interacción 
emocional en el infante.

ABSTRACT

This reflection article tries to recognize musical expression as a didactic strategy that favors learning in early 
childhood. As an art and as a sensory stimulus, music is key to the dimensional development of children from 0 to 
6 years old. The discussion will revolve around the pedagogical assumptions: Willems (2.019), Jaque Dalcroze 
(2.019), Carmenza Botero (2.017), Marta Agudelo Villa (2.017), and the Ministry of National Education (2.014), who 
propose music as a universal language which can be implemented as a didactic strategy, within the educational 
processes strengthening the right hemisphere where music and the different abilities of infants are found

KEYWORDS
musical expression, didactic strategy, early childhood
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Las estrategias didácticas que se desarrollan dentro del marco educativo deben tener una correlación entre las 
políticas públicas, las orientaciones institucionales y las comprensiones de los docentes, esto con el fin de lograr 
acciones de enseñanza adecuadas a los sujetos de aprendizajes. Se resaltan las actividades rectoras, entre estas el 
arte, haciendo énfasis en la música como método de percepción sensorial y de comunicación para alcanzar una 
integralidad dentro los procesos educativos.

La música es una estrategia universal que trasciende fronteras, no importa el idioma o la cultura. El simple hecho 
de escuchar, genera el efecto de viajar en el tiempo, por lo que suele ser causante de emociones como alegría y 
tristeza. Así las cosas, por medio de la música se puede incentivar el desarrollo dimensional del infante, de 
acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en su cartilla No. 25. En estas orientaciones se 
expone que los pedagogos infantiles se deben interesar por observar, escuchar y promover actividades musicales 
como recurso pedagógico, motivando el lenguaje artístico, los ejercicios de movimiento, y la posibilidad del 
desarrollo de la percepción sensorio motriz; así como también es necesario estimular el desarrollo de la memoria, 
las habilidades comunicativas, el reconocimiento de las emociones y la expresión musical. Puede decirse al 
respecto, que la musicalidad y el lenguaje hablado deben ir de la mano ya que estos dos se originan en la 
capacidad auditiva, y se van nutriendo a través de la exploración, el juego y la improvisación (Ministerio de 
Educación Nacional, 2014).

Experiencias significativas nacionales se pueden visibilizar en Tita Maya, fundadora y directora de la Corporación 
cultural y referente mundial Cantoalegre; María del Sol Peralta, que articula la música y los libros para generar 
lazos afectivos en la familia, o en Pilar Posada, pedagoga que incentiva a maestros y padres a jugar con la música.

A nivel internacional también cabe destacar el método de Edgar Willems, que contempla la música como 
herramienta para el desarrollo humano. Exalta la música como idioma materno con base a la habilidad de audición 
y de comunicarse desde la gestación. Propone que al nacer los niños/as van adquiriendo el habla por medio de 
estímulos sonoros es decir, si se canta una melodía desde la gestación y seguidamente después de que nazca él 
bebe puede interpretarla y expresarla por medio del balbuceo, Algo semejante ocurre con la metodología de 
Jaques Dalcroze, el ritmo como expresión corporal, afirmando que crear ejercicios y diseñar actividades como 
herramienta didáctica estimula la expresión corporal, fortaleciendo la relación entre el cerebro y el cuerpo 
involucrando movimientos por medio del juegos, canciones y actividades que contribuyen a su desarrollo sensorio 
motor. Los reflejos y la sensibilidad convierten la enseñanza musical abstracta en una experiencia vivencial 
inclusive se logra potenciar habilidades y destrezas partiendo de ejercicios sensoriales que motiven la inteligencia 
favoreciendo el desarrollo de los infantes (Willems, 2019; Jaques-Dalcroze, 2019).

Así pues, el arte dentro de la expresión musical tiene un papel significativo en la educación infantil, cuya 
importancia se ha reducido en los contextos escolares, siendo limitado a un ejercicio de manualidades. Contrario 
a esto, el arte analizado desde el entorno social y cultural que rodea al infante, puede ir más allá, posibilitando 
construir aprendizajes de un mundo sonoro y nuevas alternativas de enseñanza. A partir del uso mediado de la 
expresión musical, los niños adquieren habilidades para escuchar en forma activa. Los sonido de los fonemas, la 
lectura de voz alta, voz baja, los cuentos, poemas, el teatro, las danzas o rondas, así como el acto de gatear, 
caminar, trotar, escuchar el sonido del cuerpo y el simple hecho de palmear las salabas, hacen parte de la escucha 
y pueden favorecer el desarrollo en niños/as, de la lengua escrita. El docente puede guiar a los infantes 
aprovechando el arte como una forma de percibir el mundo (Botero, 2017; Villa, 2017).

Sin embargo, se está lejos de considerar la música como instrumento pedagógico, lo anterior se observa en el área 
de preescolar dónde se enseñan canciones, juegos y rondas con música, pero muchas veces son de forma 
espontánea para controlar comportamientos y no son planeadas y articuladas al currículo como un objetivo previo 
de aprendizaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Se toman aportes de pedagogos musicales colombianos como María del Sol Peralta, Pilar Posada, Tita Maya, para dar 
las siguientes recomendaciones:

• Adecuar los rincones pedagógicos con el lenguaje sonoro para desarrollar la expresión musical.
• Incorporar diversos instrumentos musicales como de percusión, de viento, de cuerda y eléctricos.
• Fortalecer las funciones ejecutivas como la concentración y memoria a través de actividades sonoras con figuras
musicales, juego de ritmo, percusión corporal y musicógrafas.
• Implementar el folclor teniendo en cuenta la cultura de cada región.
• Involucrar actividades de gimnasia cerebral.
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RESUMEN
El presente artículo de reflexión surge del interés por destacar las particularidades del nivel preescolar, precisando 
la relación entre el ambiente de aprendizaje y la educación infantil como factor de alto impacto en el aprendizaje y 
desarrollo de las dimensiones humanas que se establecen como bases fundamentales para este nivel educativo. 
Para tal efecto, se parte de la conceptualización del ambiente de aprendizaje y las características la educación 
infantil, luego se adentra en las posturas teóricas que sustentan su relación e importancia, para finalmente destacar 
ese impacto a nivel de los infantes.

PALABRAS CLAVE
ambiente de aprendizaje, educación infantil, educación inicial, preescolar, dimensiones humanas

The present article of reflection arises from the interest to highlight the particularities of the preschool level; in 
congruence it seeks to specify the relationship between the learning environment and the infantile education as a 
factor of high impact at the level of learning and development of the human dimensions that are established as 
axes of teaching for this educational level. To that effect, it starts with the conceptualization of the learning 
environment and the characteristics of early education, then it goes into the theoretical positions that support its 
relationship and importance, to finally highlight that impact at the level of infants.

ABSTRACT

El espacio lúdico en la educación infantil, es el lugar por excelencia en el que los infantes 
tienen la oportunidad de explorar, expresarse y tejer lazos de confianza con sus 
compañeros y con el entorno escolar, fortaleciendo de esta manera sus diferentes 
dimensiones. Por ello, se hace relevante que se den las condiciones lúdicas no sólo en las 
actividades programadas por las docentes sino también en los espacios físicos y los 
recursos necesarios que en conjunto permitan crear esas condiciones propicias para que 
el primer contacto con la institución educativa cumpla su objetivo formativo.

Entonces, cuando se habla de ambiente de aprendizaje se está haciendo referencia a esa 
mezcla de elementos que de manera estructurada e intencionada se construyen y 
relacionan para crear espacios propicios de aprendizaje en la primera infancia. Esta es 
precisamente la intencionalidad del presente artículo, que, a partir de los aportes teóricos 
analizados mediante revisión documental, se reflexione sobre la relación inherente entre 
el ambiente de aprendizaje y educación infantil, la cual es sin lugar a dudas la base para 
que la acción pedagógica responda a las necesidades particulares de los infantes para el 
desarrollo de sus dimensiones.

INTRODUCCIÓN

KEYWORDS
learning environment, Children's Education, initial education, preschool, human dimensions
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El trayecto metodológico de la presente experiencia educativa se desarrolla desde un enfoque 
interpretativo-comprensivo. La recolección de la información se realizó mediante el análisis documental y el 
análisis se realizó desde un ejercicio hermenéutico. 

METODOLOGÍA

El ambiente de aprendizaje en la educación es un elemento ligado a la calidad pues involucra diversos factores 
relacionados con la interacción (Flórez, Castro, Galvis, Acuña y Zea, 2017); esta posición es compartida por Iglesias 
(citada por Barreno y Tigse, 2017) al concebirlo como estructura compuesta por las dimensiones física, funcional, 
temporal y relacional que trabajan mancomunadamente. Con ello se evidencia esa multiplicidad de elementos que 
deben tenerse en cuenta en el preescolar, pues dicho ambiente involucra no solo la infraestructura física 
institucional y los recursos sino también la planeación y la interacción comunicativa en el aula.

Así, la educación preescolar tiene características especiales propias del enfoque diferencial y de derechos. Estas 
particularidades son destacadas por Bejarano y Caro (2017) cuando afirman que en la educación inicial el proceso 
pedagógico está ligado al ambiente de aprendizaje que promueve el desarrollo infantil. Pues su intencionalidad es 
proporcionar herramientas para el desarrollo de las dimensiones: comunicativa, socio-afectiva, corporal, cognitiva, 
estética, espiritual y ética. De allí que la exploración, las relaciones con otros y con los entornos proporcionan 
elementos clave; asumiendo que el ambiente de aprendizaje y el desarrollo integral son partes inseparables en la 
actividad pedagógica en la primera infancia.

Dadas estas particulares, el ambiente de aprendizaje en la educación inicial es un elemento inherente y por tanto 
ineludible, pues su estructuración adecuada o inadecuada tiene un alto impacto en el desarrollo integral de los 
infantes; aspecto que ha sido destacado a través de los tiempos por diversos teóricos como Fröebel, Montessori 
y Malaguzzi (citados por Silva, 2018; Imbachi y Jamuca, 2017) quienes desde su visión le otorgan a la educación 
inicial un carácter especial de interacción en diversos espacios del aula de acuerdo a las necesidades en esta edad 
escolar para alcanzar ese aprendizaje significativo que conduzca a su desarrollo integral.

Congruentemente, la creación del ambiente de aprendizaje en su diversidad de espacios en el aula es tanto una 
responsabilidad institucional como también de las docentes (Silva, 2018; Flórez y otros, 2017) pues además de ser 
un entorno físico, el ambiente de aprendizaje es una metodología de enseñanza reconocida desde los postulados 
teóricos de Montessori y las hermanas Agazzi (Nielsen, Romance y Chinchilla, 2019) que son dos de los principales 
referentes en el ámbito de la educación infantil y la generación de escenarios propicios para esta edad escolar 
desde una visión integral para lograr metas de aprendizaje propuestas.

Entonces, la conexión de estos aportes teóricos radica en la importancia otorgada tanto a la maduración biológica 
como al papel de las influencias ambientales; pues las teorías son eje de las prácticas pedagógicas, dado que a 
partir de su conocimiento y aplicación las docentes orientan la enseñanza, especialmente en lo referente al 
dinamismo creado por la diversidad de espacios en el aula para posibilitar un ambiente de aprendizaje organizado, 
lúdico, llamativo y ajustado a las necesidades de los infantes; así, el impacto del ambiente de aprendizaje 
representa esa oportunidad de exploración, interacción con los objetos, situaciones, espacios y la comunicación 
con sus pares y docente

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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El trabajo pedagógico en el nivel preescolar enfatiza en el acompañamiento a los infantes en su proceso de 
maduración biológica a través de ese primer contacto con el entorno educativo como ámbito de interacción social, 
razón por la cual la tarea primordial de las docentes consiste en crear ese ambiente de aprendizaje propicio para 
el desarrollo de sus diferentes dimensiones mediante una estructuración que involucra tanto la planeación 
temática como aquellos espacios que posibilitan a los niños y niñas exploración y la interacción con sus pares para 
construir sus propios aprendizajes, aprovechando los recursos institucionales y su propia creatividad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA
ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EN NIÑOS 
DE LA PRIMERA INFANCIA CON 
DIFICULTADES DE DISCALCULIA

RESUMEN
En el presente artículo se reflexiona sobre de la importancia de abordar la estimulación del aprendizaje en niños y 
niñas con discalculia, a partir de herramientas pedagógicas, esto teniendo en cuenta que existen estrategias que 
permiten apoyar los procesos de aprendizaje de las matemáticas en la primera infancia, etapa de marcada plastici-
dad cerebral donde los pequeños están más abiertos adquirir conocimientos. En la actualidad se han desarrollado 
diferentes estrategias para favorecer en los infantes, el desarrollo de las habilidades cognitivas en el área de mate-
máticas. Ahora bien, se debe tener en cuenta la utilización de metodologías que despierten su interés frente al 
proceso, de tal manera que se logre superar la dificultad.

PALABRAS CLAVE
Herramientas pedagógicas, lógico matemática, primera infancia, discalculia.

This article encourages reflection on the importance of approaching the stimulation of learning in children with 
dyscalculia from pedagogical tools. This taking into account that there are strategies that allow to support the 
mathematical logic learning processes in early childhood, this stage being where children are more open to acquire 
knowledge. Currently there are ways that allow the development of cognitive abilities in infants. However, the use 
of methodologies that arouse their interest in the process should be taken into account, in such a way that the 
learning difficulty is overcome

ABSTRACT

KEYWORDS
Pedagogical tools, mathematical logic, early childhood, dyscalculia
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RESUMEN

En el siguiente artículo se hará una reflexión frente a la discalculia como uno de los principales problemas de apren-
dizaje que presentan los infantes en la actualidad, considerando la importancia de utilizar herramientas pedagógi-
cas que fortalezcan las capacidades cognitivas de cada uno de los niños y niñas. En este sentido, es vital contar con 
una buena estimulación del aprendizaje en la primera infancia, dado que es importante la adquisición de habilidades 
para pensar, razonar, estructurar y organizar las nociones básicas sobre cantidad y la resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana.

El trayecto metodológico de la presente experiencia educativa se desarrolla desde un enfoque 
interpretativo-comprensivo. La recolección de la información se realizó mediante el análisis documental y el 
análisis se realizó desde un ejercicio hermenéutico. 

METODOLOGÍA

La discalculia es un trastorno de aprendizaje poco común 
que puede perdurar a lo largo de toda la vida. Este es un 
trastorno del aprendizaje que afecta específicamente a los 
niños y niñas en el área de matemáticas. Según las 
estadísticas, este trastorno se presenta entre el 3 y el 6% 
de la población escolar y no es fácilmente identificable sin 
un diagnóstico realizado por profesionales del área. La 
discalculia no se presenta como una entidad única y 
simple, sino que es heterogénea y de gran variabilidad, lo 
que dificulta su adecuado diagnóstico (Dowker, 1998, 
Citado por Balbi. & Dansilio, 2010). Los trabajos 
pedagógicos que se puedan realizar tanto dentro como 
fuera del aula de clase y las diferentes estrategias 
utilizadas son herramientas esenciales para el desarrollo 
de cada una de las dimensiones en la primera infancia; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta la pertinencia de las 
metodologías utilizadas para fomentar los aprendizajes en 
el área en cada uno de los niños y niñas que presentan 
(DA).

Los maestros que hacen parte de los primeros años de 
vida de los infantes, cumplen un rol indispensable en su 
desarrollo cognitivo, físico y social, y deben asegurar una 
diversidad de oportunidades para el desarrollo de sus 
capacidades y la identificación de posibles trastornos. En 
este sentido, Cano; Perdomo & Curbelo (2016) mencionan 
que la primera infancia y sus grandes adquisiciones en 
competencias y capacidades, posibilitan que el individuo 
se convierta en un ser totalmente indefenso e incapaz de 
valerse por sí mismo o en otro con mayor independencia.

Ahora bien, los problemas con las matemáticas son muy 
frecuentes en la primera infancia dado que muchos niños 

son incapaces de clasificar objetos por su tamaño, 
emparejarlos, comprender el lenguaje aritmético y asimilar 
el concepto de cálculo racional. Según De la Peña, & 
Bernabéu (2018) la discalculia, se ha definido como un 
trastorno que afecta a la adquisición de las destrezas 
matemáticas en niños con inteligencia normal. 
Afortunadamente existen actividades enfocadas en el 
aprendizaje y recordatorio de conceptos numéricos siendo 
esta la clave lúdica.

Es importante considerar la variedad de herramientas 
pedagógicas que pueden utilizarse para que los infantes 
entren en contacto con objetos reales de la clase o del 
hogar que al ser manipulables pasan a ser los elementos 
con los que se puede iniciar con las primeras operaciones, 
cuando se cuenta, une, agrega, quita, separar o muchos 
otros criterios según el objetivo del trabajo. Así, la forma 
cómo se enseña la matemática puede incidir en los 
infantes en aprendizajes duraderos o en dificultades de 
comprensión.

En la actualidad existen maneras para tratar los problemas 
de aprendizaje asociados con la discalculia, como los 
softwares educativos, así como variadas actividades lúdico 
pedagógicas enfocadas en el aprendizaje de los conceptos 
numéricos donde se fortalece la comunicación, interacción, 
capacidades lógico matemáticas y conocimientos; todo 
esto ayudará adquirir conocimientos lógicos matemáticos 
en la primera infancia. Al respecto se sugieren algunos 
recursos o. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Es importante comprender el papel que juega la matemática en todos los aspectos del ser humano, 
comprendiendo que no solo hace referencia a números y operaciones básicas; sino por el contrario es el principio 
de una serie de habilidades que se desarrollan en base al pensamiento, razonamiento y la lógica. También cabe 
destacar que la matemática ayuda facilitar, concretar, solucionar problemas y orientar las actividades que se 
presenten en la vida cotidiana por una sencilla razón que es que esta contribuye al desarrollo mental de cada 
individuo de ahí nace la importancia de estimular los aprendizajes en la primera infancia a través de herramientas 
lúdico pedagógicas que puedan facilitar la identificación de la discalculia y que a su vez contribuyan a su 
intervención.
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Experiencias iniciales del proceso de prácticas 
profesionales de estudiantes del programa de 

Trabajo Social UNIMINUTO Bucaramanga 
(2019-2/2020-2).

INTRODUCCIÓN
El programa presencial de Trabajo social Vicerrectoría regional Santanderes inició el curso de prácticas profesionales en 
el semestre 2019-2 con estudiantes cursando VII semestre de la carrera profesional.   La modalidad de las prácticas 
durante el primer semestre fue en su totalidad de forma presencial.  A partir del 2020-1, 2020-2  se ha desarrollado 
durante la pandemia del covid-19 en su mayoría de forma remota, trabajo en casa  y en un menor porcentaje de manera 
presencial o alternancia.

En este artículo se comentará del proceso recorrido de esta experiencia académica, mostrando los aprendizajes, las 
fortalezas así como algunos aspectos por mejorar.

DESARROLLO
La práctica profesional en un espacio curricular proyectado a fortalecer habilidades, destrezas y técnicas disciplinares 
con sentido de compromiso social y orientado a la búsqueda de alternativas de solución frente a necesidades y 
problemáticas identificadas.

Según Fernández Lozano (2008) quien La teoría y praxis son un proceso de retroalimentación. Efectivamente implica la 
integración del uno con el otro.  Desde cómo se identifica la mirada experta y de qué manera se integra y ejecuta en la 
situación presentada.  El Trabajador social no impone, sugiere, recomienda debido a su rol de medidor, orientador y por 
tanto las decisiones impuestas, formales en su mayoría son el último recurso en Trabajo social mientras es el común 
denominador en otras profesiones, generando dificultades mayores para el uso de la teoría en la práctica.  De este modo, 
se desata como un desafío para el profesional en formación en tiempos de pandemia, el cual corresponde a integrar la 
teoría y la práctica para llevar a proponer estrategias de solución ante las problemáticas.
De otro lado, es importante mencionar de acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de Trabajo social en 2018, la 
profesión de Trabajo social se enfatiza en cargos de gestión, orientación, capacitación, mediación esencialmente y en 
menor proporción en cargos de 
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Jefaturas, o de poder decisivo. Por lo tanto, es otro de las metas a mediano y largo plazo de los futuros 
profesionales en Trabajo social, y es el de posicionarse en cargos directivos, políticos, fortaleciendo las 
habilidades gerenciales e incluir acciones activas en la toma de decisiones fundamentales para el país.
Los estudiantes en formación de práctica profesional I de UNIMINUTO Bucaramanga, en primera instancia logran 
un acercamiento a la realidad, detectando algunas necesidades y problemáticas, para pasar a un priorización y 
análisis de las mismas y establecer un diagnóstico social tradicional o participativo y por ende plantear una 
propuesta de Intervención.  En esta etapa el estudiante identifica un modelo teórico orientador del diagnóstico 
el cual fundamenta el marco metodológico.

Durante la práctica profesional II, los estudiantes reconocen posibles alternativas de solución e inician con el 
proceso de ejecución de la propuesta interventiva.  En esta etapa nuevamente reafirman la fundamentación 
teoría la cual orienta el proceso, apropiando un enfoque para definir el plan de acción dentro del marco 
metodológico.  Al final de la práctica profesional II el estudiante analiza el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, es decir, lo resultados obtenidos luego del proceso para finalmente dar un concepto social. 

La gestión de los campos fue liderado por la profesora líder de prácticas, sin desconocer a Centro Progresa 
quien contaba con algunos convenios vigentes los cuales se habían gestionado con anticipación para otros 
programas académicos y estaban activos también para el programa de Trabajo social, de este modo los campos 
donde se ubicaron estudiantes:

Campo de la salud y protección social (FOSCAL, Fundación Cardiovascular, Hospital Internacional e ISNOR) y 
protección social, Campo de Familia (ICBF, Comisaría de familia de Landázuri) Campo Educación 
Superior(EFORSALUD), Campo de Educación media(Instituto Rafael García Herreros, Escuela Normal de 
Bucaramanga, Colegio de la Presentación de Piedecuesta), Campo comunitario( World Vision y Proyecto 
comunitario Endógeno), Campo sociojurídico (INPEC).    
En esta primera etapa de la práctica I, la modalidad de convenio en su totalidad fue de 20 estudiantes.

Gráfica 1 Modalidad Práctica

Creación propia

En la gráfica 2 la mayor área de salud y protección social, seguida de Bienestar institucional, campo de 
comunidad y el campo socio jurídico.
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Creación propia.

Para el 2020-1, y a su paso la pandemia del covid-19, es necesario realizar gestión intensa de parte de la profesora 
líder de prácticas profesionales en el rescate de las acciones ya emprendidas por los estudiantes en la 
presencialidad. Fue necesario llegar acuerdos con cada interlocutor para jalonar el proceso de prácticas con 
entregables concretos favorecedores tanto a la institución como a la academia.  Algunos productos acordados 
fueron:  cartillas, artículos de investigación, videos, revisión documental de trabajos del rol del Trabajador social 
en el ámbito de la familia, seguimientos telefónicos de casos específicos. De lo anterior, se presentan algunos 
cambios, diferentes a los llevados en la presencialidad.  En algunos casos se presenta dificultad en estudiantes 
para adaptarse al cambio, el responder de acuerdo a las expectativas del interlocutor.  El hecho de no contar con 
un acercamiento al objeto de estudio, a la población interés limitó la observación directa y participante y el uso 
de algunas herramientas y técnicas para obtener datos o información.  El acompañamiento del profesor de 
práctica tuvo una connotación mayor, como lo fue, de fortalecimiento de habilidades como la perseverancia, 
resolución de conflictos, creatividad.  Como resultado se logra la superación de las dificultades en el curso del 
semestre y solo unos cuantos estudiantes no logran el ajuste y adaptación a la dinámica remota y entregables 
acorde a los requerimientos de las instituciones.   

Durante el siguiente semestre 2020-1, fue necesario realizar unos ajustes en el desarrollo de la práctica II debido 
a las instituciones de salud (tiempos de covid -19) tomaron la decisión de poner un alto en el camino sobre la 
solicitud de estudiantes de práctica profesional.  En este caso la  FOSCAL, El Hospital Internacional y Fundación 
Cardiovascular específicamente.  Por lo cual, las estudiantes asignadas a estas instituciones fue necesario 
reubicarlas.  Alternamente, la profesora líder de prácticas profesionales realiza la gestión en otras entidades para 
vincular las estudiantes en el proceso: Aldeas infantiles SOS, Grupo Cava Agropecuario, Colegio de la presentación 
de Piedecuesta, Comisaría de Familia de Piedecuesta y de este modo, generar interesantes resultados en el 
proceso de las estudiantes, y con los sujetos de estudio, además de ser la práctica de forma presencial.
Cabe agregar, la presencia y apoyo permanente de la coordinación del Programa de Trabajo social en la gestión del 
proceso de práctica profesional.
A continuación se adjunta una gráfica del número de estudiantes asignados a la práctica I Vs Instituciones.

Gráfica 3. Número de estudiantes asignados a la práctica I Vs Instituciones
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Creación propia.

Durante el semestre 2020-2, se retoman algunos campos con presencialidad como las Comisarías de familia, 
especialmente los campos en las regiones, e inicia otro grupo de prácticas profesionales tal que se gestionan 
nuevos campo como: Minero energético, Género, Responsabilidad social, adulto mayor y algunos otros entidades 
educativas,  así el sector de regiones requiere la presencialidad de los estudiantes siendo el caso de ASOMINEROS 
en el municipio de Vetas y en MINESA del Municipio de Matanza.  En la Alcaldía de Bucaramanga en la oficia de 
Género el trabajo se enfoca a una revisión documental, estadístico de participación de las mujeres en procesos 
políticos.  Otro campo nuevo fue el de la Alcaldía de Arauca partiendo de un diagnóstico social de necesidades 
frente a la participación de mujeres frente a la asociatividad en el municipio.

En la gráfica 4. Se muestra el número de estudiantes ubicados en las diversas modalidades predominando trabajo 
en casa, en menor medida presencialidad y alternancia.

Creación propia.

De este modo, y partiendo de los aprendizajes de las experiencias prácticas, se puede mencionar es importante 
continuar fortaleciendo el hábito de la lectura, el uso de normas ortográficas, el desarrollo de habilidades sociales, 
la creatividad y adaptación a cambios.  En las asignaturas anteriores a la práctica es necesario fortalecer los 
conceptos de diagnóstico social, modelos de intervención, los enfoques en Trabajo social, los paradigmas de 
intervención, la diferencia entre Metodología y Método y la importancia de un marco metodológico sustentado en 
bases teóricas integradas con la experiencia práctica.  De tal modo, es un desafío continuar facilitando la 
integración de la teoría y práctica y evitar caer en transmitir la teoría sin integrar a la realidad específica y concreta.
Gráfica 5.Áreas de intervención de práctica I y II  Vs estudiantes.  Total de estudiantes 37.

El campo solicitado con prelación fue el campo de familia y socio jurídico, por el aumento en casos de violencia 
intrafamiliar. Seguido del INPEC e Instituciones educativas de Educación básica.
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Creación propia.

Adicionalmente se sugiere, continuar fortaleciendo los espacios de asesoría con el estudiante los cuales permiten 
el avance el desarrollo de la práctica del estudiante.  En UNIMINUTO, es decir, la clase semanal es una estrategia 
fantástica para el cumplimiento de objetivos académicos.  Sin embargo, el número alto de formatos de práctica 
puede reducir el tiempo de atención directa al estudiante en el transcurso de la práctica profesional. 

-La presencialidad remota durante el proceso de las prácticas profesionales ha limitado la recolección de datos
y detección de algunas necesidades de los sujetos objeto de estudio.
-Para los estudiantes de Trabajo social es importante el contacto con la población sujeto de estudio,
específicamente el acercamiento, la interacción con el cliente, el usuario.
-La presencialidad remota ha traído nuevas formas de adaptación, de aprendizaje a los estudiantes de práctica
profesional, han desarrollado nuevas estrategias de aprendizaje.
-La cobertura en la conectividad de algunos estudiantes no ha favorecido el proceso de aprendizaje.
-Tiempo limitado del profesor para realizar semanalmente asesorías a todos los estudiantes.
-La gestión realizada por la profesora líder de prácticas favoreció el rescate del proceso de prácticas profesionales
durante el tiempo de contingencia social y los profesionales en formación lograron adaptarse en un 95%,  a la
nueva realidad y superar las dificultades relacionadas con el aprendizaje remoto.
- Una de las metas a mediano y largo plazo de los futuros profesionales en Trabajo social, y es el de posicionarse
en cargos directivos, políticos, fortaleciendo las habilidades gerenciales e incluir acciones activas en la toma de
decisiones fundamentales para el país.
- La Unidad administrativa de Centro Progresa establece lineamientos y facilita consecución de convenios de
práctica profesional dando posibilidad de escoger al estudiante diversos escenarios para la experiencia práctica

CONCLUSIONES
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La participación de las mujeres un 
elemento transformador en la 

construcción de políticas públicas

El presente artículo permite hacer un reconocimiento y llamado al empoderamiento de las mujeres en los 
procesos de política pública de Equidad de Géneros, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los 
mecanismos de participación, interlocución e incidencia de mujeres articuladas al proceso de formulación e 
implementación de políticas públicas de mujer y equidad de género del departamento de Santander y el municipio 
de Sucre, a fin de promover el cumplimiento de sus derechos, estimular el ejercicio de su ciudadanía y potenciar 
su empoderamiento como protagonistas del desarrollo que busca, desde la construcción colectiva de 
recomendaciones y acciones sobre mecanismos de participación, hasta el propósito de construcción de una 
propuesta metodológica participativa que posibilite y potencie el ámbito de colaboración social de las mujeres en 
la cimentación de procesos sociales más coherentes con las necesidades y posibilidades de la población. Se 
espera que estos aprendizajes sean asumidos para formular acciones de continuidad del proyecto y apoyar el 
desarrollo de experiencias de incidencia política de mujeres en contextos similares.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE
equidad de género, política pública, participación social, derechos humanos.



ISSN 2619 - 4554

40

>>

<<<<

RESULTADOThis article makes it possible to recognize and call for the empowerment of women in the public policy processes of
Gender Equality ,with the purpose of contributing to the strengthening of participation mechanisms , interlocution 
and advocacy of women articulated to the process of formulation and implementation of public policies on women 
and gender equity in the department of Santander and the municipality of Sucre, in order to promote the fulfillment 
of their rights, stimulate the exercise of their citizenship and promote its empowerment as protagonists of the 
development it seeks, from the collective construction of recommendations and actions on mechanisms of 
participation, to the purpose of building a participatory methodological proposal that enables and enhances the social 
collaboration of women in the foundations of social processes more coherent with the needs and possibilities of the 
population. It is expected that these learnings will be assumed to formulate actions for the continuation of the 
project and to support the development of experiences of women's political advocacy in similar contexts.

ABSTRACT

Lograr la equidad entre mujeres y hombres 
constituye una apuesta que ha venido tomando 
fuerza a través de los años, como resultado de las 
incontables luchas de las mujeres por la 
reivindicación de sus derechos. Este propósito debe 
materializarse en las acciones que son lideradas por 
el Estado y sus formas de gobierno, y son las Políticas 
Públicas desde una perspectiva de género una 
herramienta esencial para alcanzar el bienestar para 
las mujeres. Es por ello que el presente artículo de 
reflexión, tiene como objetivo abordar la importancia 
de implementar metodologías participativas para la 
construcción de Políticas Públicas de Equidad de 
Género en los territorios, puesto que aunque en 
varias regiones o municipios se reconoce la 
importancia de construir Políticas Publicas desde 
este enfoque , aun no se han llevado a la práctica 
tales intenciones.

De esta manera, mediante este análisis reflexivo se 
dieron pasos importantes en el reconocimiento de 
las mujeres como personas con derechos especiales, 
protagonistas innegables en el desarrollo de sus 
regiones y el alcance de su propio bienestar, donde la 
participación de las mujeres asume el valor más 
importante en la medida que las acciones que se 
emprendieron a largo plazo en el ente territorial en 
materia de equidad no serán ajenas a la realidad, sino 
que han sido pensadas por y para las mujeres acorde 
a sus propias vivencias y particularidades.

INTRODUCCIÓN

KEYWORDS
gender equity, public policy, social participation, human rights.

La presente reflexión puede considerarse como un 
cuestionamiento y llamado propositivo, toda vez que 
ahondó en la dinámica actual de las políticas públicas de 
equidad de género, exponiendo conceptos básicos de 
política pública, equidad de género y antecedentes 
valiosos sobre el tema el marco conceptual. Para finalizar 
se develan los principales aprendizajes, retos y 
conclusiones  frente a ello se ha dicho que “la 
participación social y política de las mujeres ha sido y es 
considerada como una estrategia central en la 
construcción de la equidad de género y la profundización 
de la democracia” (Vidal & Guillén, 2007); de esta manera 
las mujeres serán protagonistas autogestoras de los 
procesos donde sus capacidades serán la base para hacer 
una contribución enriquecedora que se proyecte como una 
estrategia de intervención multiplicadora de conocimiento, 
transportadora de ideas y que haga viable acciones 
acordes a una realidad que en la que es posible la equidad.
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RESULTADOLa participación de las mujeres es una herramienta necesaria para alcanzar los propósitos de una equidad de 
género especialmente en escalas territoriales pequeñas. Son las, mujeres como protagonistas y autogestoras de 
luchas incontables, quienes asumen el papel primordial y toman la batuta para seguir exigiendo y haciendo 
posible un escenario con justicia social. En este sentido, como lo menciona Salazar (2007), “el reconocimiento de 
la existencia de un sistema de inequidades adscrito a la pertenencia de género es lo que amerita la construcción 
de una política pública de mujer con perspectiva de género” (pág. 321).

Todo ello ha tenido importantes resultados, pues el Estado como garante principal de sus derechos ha tenido que 
responder a dichas exigencias a través de la formulación y puesta en marcha de Políticas Públicas desde 
diferentes instancias de los gobiernos; como se mencionó en líneas anteriores, Políticas Públicas que abordan la 
equidad de género como enfoque para la garantía de los derechos de sus mujeres. Es así como, en Colombia en 
1984, emerge un primer intento de igualdad con la publicación de la Política para la mujer rural mediante el 
CONPES 2109. En esta misma dirección en 1992 se formuló la Política Integral para la Mujer, posteriormente en 
1994 la Política de Participación y Equidad y de la Mujer (EPAM); en 1999 el Plan de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres, y, por último, en el año 2003 la Política Mujeres Constructoras de Paz (Alta Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, 2012)

Así mismo es preciso señalar hasta este punto la labor de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, la cual brinda los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, 
siendo una apuesta muy importante desde el Estado Colombiano, no obstante menciona en sus apartados que si 
bien los procesos de formulación han sido iniciativas destacadas, el país ha avanzado con mayor celeridad en 
normativas que en políticas que permiten el ejercicio de los derechos de las mujeres, existiendo aun una distante 
relación entre lo que se plantea en documentos escritos con las palabras estilizadas, que en las verdaderas 
ofertas que son puestas en marcha para la garantía de los derechos de las mujeres.

Si bien los procesos de formulación de políticas para la mujer desde el inicio de la década del noventa han sido 
iniciativas de todos los gobiernos, los procesos de implementación han sido discontinuos pues en materia de 
derechos de las mujeres el país ha avanzado mucho más en normativas que los reconocen, que en políticas que 
permitan su ejercicio real (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012, pág. 8).

Analizando los diferentes contenidos de políticas en materia de Políticas Públicas para las mujeres , puede 
decirse que continúan acentuándose problemáticas que afectan con mayor impacto a las mujeres de los 
territorios, tales como brechas muy marcadas en el escenario laboral y político , ausencia de espacios que 
propician a la baja participación política, altas tasas de violencias basadas en género, incontables barreras para 
el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y por supuesto escazas oportunidades en la esfera 
educativa que sin duda condicionan su bienestar, así como ineficiente respuesta por parte de la institucionalidad 
o para la prevención y la protección de sus derechos . En coherencia con lo anteriormente mencionado, puede
descifrarse que las Políticas responden paulatinamente proporción a las necesidades de las mujeres, sin embargo
los esfuerzos no pueden posicionarse como la respuesta oportuna y veraz a la inequidad que coexiste en los
territorios. Los problemas en materia de implementación de estas políticas en el país se han debido, por un lado,
a las dificultades para contar con presupuestos adecuados para lograr los objetivos propuestos, a la ausencia de
una estructura de poder decisoria adecuada y a recursos humanos insuficientes; por otro lado, a la existencia de
dificultades para la transversalización a nivel sectorial y territorial de las políticas, como también a la falta de un
pacto social que comprometa a la sociedad en su conjunto en el cumplimiento de sus objetivos (Alta Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012, pág. 11).

REFLEXIÓN
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Dados estos antecedentes, la necesidad de contar con políticas públicas participativas para las mujeres se 
sustenta, en primer lugar, en el hecho de que éstas no son una minoría sino, en efecto, más de la mitad de la 
población por lo que se requiere que todas las políticas, planes y programas beneficien a toda la sociedad, 
además de implementar acciones específicas para las necesidades e intereses particulares de la población 
femenina. En segundo lugar, en que muchas de las desigualdades que enfrentan las mujeres tienen que ver con 
la división sexual del trabajo, la asignación de roles y estereotipos culturales, la separación del ámbito público y 
privado y las negociaciones que se dan al interior del hogar. En tercer lugar, la afectación particular que adquieren 
en las mujeres determinados problemas sociales y que requieren una atención diferenciada. Por último, en que la 
carga inequitativa de las mujeres dificulta la movilidad social y el desarrollo del conjunto del país (Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012, pág. 11).

Todo este recorrido permite vislumbrar un camino vital que no solo debe quedarse en los niveles de gobierno de 
mayor poder, sino que debe descentralizarse con acciones acordes a los contextos locales (ciudades y 
municipios). Entendiendo que “la participación de las mujeres a nivel local es una experiencia necesaria para 
avanzar en la construcción de una identidad propia, en la medida en que fortalece a las mujeres como personas 
y las legitima como actores sociales”. (Vidal & Guillén, 2007, pág. 389) En este sentido, la reflexión que nos 
convoca adquiere gran importancia en la medida que se sumerge y pone en evidencia la realidad de algunos 
territorios en cuanto a la falta de acciones emprendidas para la garantía de los derechos de las mujeres, pero este 
dilema plantea no solo ausencias sino oportunidades y desafíos de gran magnitud que deben ser asumidos para 
lograr que las mujeres continúen posicionándose como agentes de desarrollo en los territorios:

Acciones Afirmativas, Acciones Transformadoras

A través de los años las mujeres han pasado por hechos de inequidad por su condición de ser mujeres 
negándoseles todo tipo de derechos, situación que permite vislumbrar una realidad que es producto de un 
devenir histórico, social y cultural que ha emergido de las relaciones de poder que son inherentes a la humanidad. 
Panorama que continúa siendo un fenómeno vigente que se vale de estrategias de transmisión cultural y social 
multiplicadas a través de la comunicación, valores, normas, costumbres y formas de crianza imperantes en la 
sociedad que se reproducen desde el interior de los hogares, convirtiéndose en el núcleo que naturaliza y 
cristaliza Este flagelo. No obstante, a través del tiempo se han alcanzado importantes avances en donde las 
mujeres han derrumbado las barreras que les habían sido impuestas luego de constantes luchas por la 
reivindicación de sus derechos. Sin embargo, continúan presentándose múltiples situaciones en donde las 
inequidades entre hombres y mujeres están presentes Un problema relevante que enfrentan las políticas sociales 
es la feminización de la pobreza, dado que hay un mayor crecimiento de ésta entre las mujeres, según la alta 
consejería de la mujer. Por ello, las intervenciones sociales no solamente deben tomar en cuenta las necesidades 
básicas insatisfechas sino también la denegación de oportunidades y de opciones que las afectan (Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012, pág. 15) Las mujeres que viven en la pobreza a menudo se ven 
privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia. No se 
recompensa ni se reconoce su trabajo. Sus necesidades en materia de atención de la salud y nutrición no son 
prioritarias, carecen de acceso adecuado a la educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la 
adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es mínima. Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer 
carece de acceso a los recursos y los servicios para cambiar su situación (Cobo & Posada, 2012). Por tal razón, es 
responsabilidad del Estado diseñar acciones que le permitan contrarrestar estos hechos que ponen en el rol de 
víctimas a las mujeres, y el mejor puente para llevar a cabo este objetivo es a través de los gobiernos que son 
elegidos democráticamente y que en su deber ser pretendería por el bienestar de su población. No con esto se 
está haciendo referencia a que estas acciones competen únicamente al ente nacional por su poder como 
instancia de decisión pues definitivamente es una puerta para poder encaminar los propósitos, pero para que 
puedan llegar efectivamente a la población deben articularse con los entes territoriales, es decir, con ciudades y 
municipios, de manera que los resultados puedan alcanzarse para todas las mujeres del territorio. Porque de no 
hacerse de esta manera se estaría multiplicando las situaciones de discriminación y, peor aún, se estarían 
desconociendo las realidades y particularidades de las mujeres y con certeza acentuarían los problemas sociales 
que afectan con mayor incidencia a las mujeres. Es en este punto donde las Políticas Públicas cumplen un papel 
determinante pues se posicionan como una apuesta importante para la garantía de los derechos de las 
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comunidades, a pesar de que estas acciones han sido verdaderamente importantes en el mundo y en nuestro 
país, estas políticas requieren que sean dirigidas reconociendo los enfoques diferenciales, es decir, que las 
mujeres hacen parte de un grupo poblacional que demanda un trato especial, por las diferentes vulneraciones a 
sus derechos a través de los años. Según Álvarez, lo cual requiere que si se van a diseñar políticas deben 
responder a las necesidades o a las oportunidades de esta población, es por ello que deben ser acordes con en 
el marco de la equidad de género, para que de esta manera puedan proyectarse acciones afirmativas, las cuales 
tiene como propósito:  Cuestionar y modificar aquellas situaciones fácticas que impiden y obstaculizan que los 
grupos excluidos e individuos alcancen la igualdad efectiva en el reclamo por sus derechos. Con otras palabras, 
la acción afirmativa restablece la igualdad en la que se encuentran diversos grupos sociales a los que se ha 
negado o restringido la posibilidad de acceder y participar en la configuración, validación y reclamos de sus 
derechos en igualdad de oportunidades. No sobra decir que las acciones afirmativas permiten visibilizar los 
aportes de los movimientos sociales en las reivindicaciones de sus derechos desde el punto de vista político, 
social y jurídico (Álvarez, 2016, págs. 137-168).

Lo anterior comprende un desafío permanente y que exige asumirse puesto que identificarlo es un paso esencial, 
pero abordarlo requiere direccionar todos los esfuerzos por atenderle. No obstante, en Colombia y con mayor 
especificidad en Santander, continúan existiendo escenarios locales donde las políticas públicas dirigidas a las 
mujeres no existen o muchas de las que existen no han identificado la participación como un elemento inherente
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De no liderarse políticas públicas en los municipios se continúan reproduciendo mayores niveles de 
vulnerabilidad e inequidad, ampliando las brechas existentes entre hombres y mujeres; siendo la participación 
una herramienta para el reconocimiento y materialización de sus derechos, para tal efecto valdría la pena 
preguntarse ¿cuál podría ser el diseño metodológico participativo para la construcción de la política pública de 
equidad de género para las mujeres en los territorios? Inquietud que podría vislumbrar un escenario 
participativo donde las mujeres sean las promotoras de la construcción de una política que promueva el 
afrontamiento de la inequidad y puedan percibirse, cumpliendo de esta manera la meta expuesta en el plan de 
desarrollo que ha sido planeado al cuatrienio, pero así mismo posicionándose como motor de desarrollo para 
el municipio donde la equidad no tenga fecha de vencimiento, como los gobiernos de turno.

Devenir Histórico

Para poder abordar o pretender diseñar una metodología participativa para la construcción de la política pública 
de equidad de género para las mujeres, es preciso retomar algunas preguntas y conceptos orientadores 
abordando con mayor precisión el objetivo que se propone en el presente estudio. Para ello en primera 
instancia es esencial señalar el papel de las mujeres en la historia y en este punto es interesante citar el 
siguiente aparte:

Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. Históricamente han estado confinadas al mundo 
privado, y su aporte al desarrollo de la sociedad ha sido invisibilizado a través de la naturalización del trabajo 
de reproducción biológica y social. Desvalorizadas y subordinadas al poder masculino, han vivido discriminadas 
y desprovistas de derechos. Durante el siglo XX, las mujeres se fueron incorporando masivamente en el mundo 
público, insertándose aceleradamente en el trabajo productivo y la acción comunitaria y social y, más 
lentamente, en el ámbito político. A pesar de ello, la situación de discriminación y subordinación en que viven 
persiste y se reproduce, constituyendo un freno al desarrollo individual y de la sociedad en su conjunto 
(Castillo, 2013).

Siendo entonces las mujeres la población que en cifras predomina en el mundo, valdría la pena reconsiderar 
como han sido objeto de múltiples vulneraciones a sus derechos, lo que conllevó a que alzaran sus voces y 
exigieran un trato igualitario. En lo que respecta a las innumerables y conmemorables luchas alcanzadas luego 
de la organización y movilización, lograrían entonces la legitimización social ante un Estado que desconocía y 
multiplicaba la desigualdad de manera desbordada. Es así, como fueron dándose avances destacados como lo 
son las Políticas Públicas de las cuales se han suscitado varias definiciones, no existiendo con precisión una 
definición universal, pero en este punto importaría decir que una definición que podría traerse es:
La política pública entendida como el conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la 
transformación de una realidad social, que tanto los ciudadanos y ciudadanas como quienes representan al 
Estado han determinado como importante o prioritaria de transformar, dado que subsisten en ella condiciones 
de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida (Secretaría Distrital de Integración Social, 2011)
La política pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y de manera estructural, del 
poder y su relación con la distribución de los bienes o servicios, y de éstos en atención a la materialización de 
los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios políticos y sociales 
(Castañeda, y otros, 2016).

En esta misma línea constituye una premisa orientadora preguntarse con mayor precisión: ¿Qué es una política 
pública de mujer?, sin ir más lejos, implica tomar posición frente al concepto de política pública y frente a la 
razón de ser de ésta, como una política pública de género. “Es quizás el reconocimiento de la existencia de 
diferencias que se tornan en desigualdades, lo que permite la construcción de medidas destinadas a grupos 
especiales, que buscan remediar por la vía oficial y legal las inequidades” (Salazar, 2007). Es por ello la 
importancia de reconocer las inequidades de las que las mujeres han sido víctimas, porque tan solo en la 
medida en que se acepte que se han dado estos crímenes en contra de la igualdad como derecho fundamental, 
se continuará avanzando hacia notables cambios sociales.

En este sentido las políticas públicas son instrumentos con los que el Estado pretende lograr ciertas metas a 
fin de lograr el bienestar de la sociedad; en ellas la participación de la sociedad es esencial, pues sin su 
intervención las políticas públicas, solo serán públicas en su pronunciación, mas no en su esencia. Tal y como 
lo afirma el autor Gil Barvo (2010, págs. 79-94), para hacer referencia a las políticas públicas es necesario 
identificarlas como decisiones del gobierno, pero que incorporan la opinión, participación, corresponsabilidad 
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y el uso de recursos económicos de los ciudadanos en su calidad de electores y contribuyentes. Sobre esta 
perspectiva, las acciones del gobierno son imprescindibles, pero el valor de los individuos abre las puertas a 
nuevas formas de diseño y gestión: mostrándose descentralizadas, corresponsales, subsidiarias y solidarias, en 
donde el gobierno y las comunidades de manera articulada enfrentan en conjunto los problemas colectivos.
Ahora bien, como lo ha dicho Ruiz (2009, págs. 306-319), la participación permite a las mujeres incidir en un 
campo político llegando hasta el punto de ser irrevocables la formulación e implementación de Políticas 
Públicas de Equidad de Género en escenarios locales en donde su presencia ha sido reveladora y ha permitido 
observar invaluables procesos de legitimación social, que ameritan se sigan dando estos espacios y no se 
estanquen en barrios o municipios, sino que puedan llevarse a un nivel macro como lo son en ciudades y en 
los países. En otras palabras,

La participación social de las mujeres debe estar orientada a lograr su inclusión plena en la comunidad política 
de modo que sus demandas y propuestas se incorporen en la agenda pública. Debe, además, apuntar a 
fortalecerá las mujeres como sujetos autónomos con capacidad de dialogo con otros actores de la sociedad 
civil y ayudar a desarrollar habilidades para exigir el cumplimiento de los acuerdos del Estado en el plano 
nacional e internacional. En relación con el Estado, la participación de las mujeres debe contribuir a establecer 
de mecanismos democráticos de interlocución y exigir la inclusión de la perspectiva de género en las políticas 
públicas a nivel nacional y local (Vidal & Guillén, 2007, pág. 390).

Pues, así como lo argumenta nuevamente la autora, las mujeres no pueden percibirse como meras 
consumidoras de los bultos de políticas públicas construidos por terceros que están ajenos a sus realidades, 
despojándolas del ejercicio de sus capacidades de sujetos políticos, reflexivos de su propia realidad social, 
emocional y cognitiva. Es por ello que en el municipio de Sucre el aporte de un diseño metodológico 
participativo no se propone brindar un esquema lineal y rígido, un documento escrito ajeno a la realidad de las 
mujeres, sino en ayudar a las participantes a reconocerse como sujetas de derechos y a desarrollar en esas 
acciones su propio potencial teórico.

La participación de las mujeres es una herramienta muy importante para el logro de la equidad, que debe 
perfeccionarse para enfrentar múltiples obstáculos que la realidad plantea. La participación social para las 
mujeres puede ser un camino de desarrollo personal y colectivo muy importante, siempre y cuando se respeten 
y promuevan la pluralidad de intereses, la diversidad de identidades y la autonomía, fundamentos de una 
cultura democrática. Mucho camino falta aún por recorrer para que hombres y mujeres puedan ejercer sus 
derechos en equidad contribuyendo y potenciando su propio desarrollo y el de la sociedad. De esta tarea no 
hay eximidos, y las propuestas de desarrollo deben contemplar cómo contribuir intencionalmente a este 
cambio (Salazar, 2007, pág. 391).

Hacer eco de las voces de las mujeres

Es preciso reconocer como las mujeres a través de los años han sido invisibles y es 
por ello que luego del rompimiento de la hegemonía machista que está arraigada en 
las mentes de hombres y mujeres durante siglos, nacen brotes de igualdad. Frente a 
ello nace el desafío de escuchar las voces de las mujeres, en la medida que: esto no 
es solo una razón epistemológica, sino moral y política que demanda que las voces 
de las mujeres sean escuchadas después de milenios de androcentrismo.

Tomar en cuenta las voces y experiencia de las mujeres como parte de los métodos 
de investigación, asegura que las mujeres tanto investigadas como investigadoras, 
sean productoras de conocimiento ya que mutuamente crean la necesidad de 
entender las fuerzas que han conformado sus vidas como mujeres y derivan de ello 
propuestas de transformación y de autoridad e independencia sobre la propia vida.
De manera que puede contemplarse que a través del tiempo las mujeres han logrado 
un posicionamiento importante, todo ello gracias a las luchas que pretendían la no 
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vulneración de sus derechos y el trato igualitario con los hombres, pero reconociendo las vulneraciones de 
las que han sido víctimas a través de los años pues no puede ocultarse este panorama porque de hacerlo 
no demandarían un trato especial que permita cimentar la palabra equidad, pues el no suscitar estas 
inequidades ha provocado que:

• El desarrollo no sea igual para todas las personas, porque se niega que este tiene un impacto diferenciado
según se trate de uno u otro sexo. • Las acciones y los mecanismos de participación sean dirigidos solo a
una parte de la población. • No se pueda incidir en problemas estructurales que producen la inequidad y la
desigualdad. • Se contribuya a la reproducción de las desigualdades de género. •Se propongan políticas que
afectan negativamente a las mujeres. •Las políticas no reflejen los compromisos tanto nacionales como
internacionales que los países han asumido en relación con el tema de los derechos humanos y la equidad
de género (Plan de Igualdad de Oportunidades, 2007).
Es por ello que surge la necesidad de garantizarse la participación de las mujeres en todas las esferas del
bienestar del ser humano, no solo deben ser receptoras de políticas, sino que su rol varía, así como se ha
transformado su rol de madre y esposa. Ahora es un agente activo en el desarrollo de un territorio de manera
que es esencial que se vele por la identificación de la situación de las mujeres, pero no de manera
generalizada sino con las características propias de su territorio, cultura, identidad, valores, entre otros
aspectos, es por ello que se constituye un desafío:

Crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder, en igualdad de condiciones que los 
hombres, a los recursos, a los beneficios y al poder. Alentar la participación de mujeres y hombres en todas 
las actividades y en los procesos de adopción de decisiones. Reducir las desigualdades de género que 
puedan existir en una zona determinada, creando mecanismos concretos para que las mujeres transiten de 
grupos en desventaja a actores. Incrementar la incorporación de las mujeres a las organizaciones 
económicas-productivas, y a sus dirigencias y a las instancias de toma de decisiones. Crear las condiciones 
necesarias para lograr esa participación equitativa contribuyendo a modificar la carga de trabajo de las 
mujeres generando una redistribución de tareas domésticas, una mejor redistribución de sus tiempos y una 
colaboración equitativa en las responsabilidades del hogar.

Nos adherimos a la teoría de la justicia como equidad, lo cual supone dar tratamiento preferencial a los más 
débiles para garantizar la igualdad de todos. De acuerdo con este criterio se admite la existencia de 
desigualdades solo cuando estas son para mejorar la situación de los y las menos favorecidos. Esta es la raíz 
de las medidas de acción positiva o acciones afirmativas, que representan opciones de enorme importancia 
dentro de las políticas de igualdad y sin las cuales resulta extremadamente difícil pensar en el logro de la 
igualdad real entre los géneros si no se recurre a ellas. Las acciones positivas potencian y aceleran el logro 
de la igualdad sustantiva porque persiguen asegurarla mediante acciones deliberadas. Todos los niveles de 
gobierno deben implementar políticas que garanticen los derechos económicos, sociales y políticos de 
mujeres y hombres en igualdad de oportunidades (Plan de Igualdad de Oportunidades, 2007).
Muchos gobiernos han promulgado leyes para promover la igualdad entre mujeres y hombres y han 
establecido mecanismos nacionales para garantizar la incorporación de las perspectivas de género en todas 
las esferas de la sociedad, en donde las mujeres sean el eje esencial de desarrollo y que su valor no solo 
debe ser reconocido, sino que debe materializase en los diferentes planes, programas, proyectos y políticas, 
pero desde una perspectiva de género.

En esta instancia se hará un recorrido histórico sobre las Políticas de igualdad y los esfuerzos emanados por 
varios países para la reivindicación de los derechos de las mujeres, frente a ello se encuentra:
A partir de la segunda mitad del siglo XX y a través del desarrollo del Estado de bienestar, empiezan a surgir 
políticas para la igualdad entre hombres y mujeres mediante programas basados en una discriminación 
positiva en el acceso al trabajo de las mujeres y una legislación donde se prohíbe la discriminación en el 
trabajo por razón de sexo. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo es un fenómeno irreversible. 
Sin embargo, a pesar de que se han realizado progresos importantes en materia de igualdad laboral, aún 
persisten desigualdades para las mujeres trabajadoras que se traducen en un menor reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales, una segregación profesional, tanto vertical como horizontal, una mayor 
precariedad del empleo femenino, una mayor tasa de desempleo, un desarrollo del trabajo a tiempo parcial 
no siempre voluntario y unas retribuciones inferiores (Ruiz, 2010).
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En términos generales, una propuesta de políticas públicas regionales, desde un punto de vista metodológico al 
menos, conjuntamente con su adecuada formalización y explicitación debe ser internamente coherente y capaz 
de coordinar la dimensión espacial (nacional, regional y comunal) con la dimensión temporal (corto, mediano y 
largo plazo), teniendo muy presente su capacidad de implementación, efectividad y viabilidad. En particular, debe 
ser capaz de orientar los cursos de acción, la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades y la asigna-
ción de recursos.

La asunción del enfoque de género como parte de las políticas públicas en la acción gubernamental cobra impor-
tancia debido a la persistencia de desigualdades de género en el acceso y distribución de los recursos materiales, 
sociales y simbólicos en nuestra sociedad. Es una condición necesaria para el logro de un modelo de desarrollo 
que potencie la ciudadanía, la integración social y económica tanto para los hombres como para las mujeres.
La decisión de analizar las políticas públicas que inciden positivamente en el logro de la igualdad de género se 
sustenta en la convicción del papel activo que, como una condición clave para alcanzar el desarrollo, debe 
desempeñar el Estado en la construcción de sociedades igualitarias. En este contexto, las políticas públicas son 
una herramienta fundamental para impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de justicia, además de 
expresar la decisión política de los gobiernos de avanzar en la solución de los problemas de desigualdad que 
afectan a las mujeres (Benavente R. & Valdés B., 2014).

En el marco de las Políticas Públicas de Mujer y Equidad de Género, la academia debe asumir un reto decisivo 
que supone la posibilidad de repensar los procesos metodológicos s concebidos en la participación , en donde 
efectivamente puedan promocionarse espacios de transformación en los territorios dirigidos por las mujeres, 
permitiendo que puedan conseguir mayor posicionamiento para la acción colectiva; ampliando su ciudadanía 
mediante el reconocimiento , la protección y la garantía de sus derechos.

Las Políticas Públicas de Equidad de Género para las mujeres deben ser vislumbradas, diseñadas, implementa-
das y evaluadas desde un enfoque participativo, puesto que sólo a través de este mecanismo pueden propiciarse 
iniciativas de transformación social, que permitan a las mujeres empoderarse y ser protagonistas en todos los 
escenarios en los que se desenvuelven, y no sólo participar como receptoras de acciones lideradas por gobiernos 
que desconocen las realidades territoriales.
Las políticas públicas constituyen una potente herramienta para impulsar los avances hacia mayores niveles de 
justicia y equidad, en donde indudablemente las acciones afirmativas que reconocen las brechas y relaciones de 
poder perpetuadas histórica y culturalmente hacen un llamado a las mujeres para que continúen en sus memo-
rables luchas y resistan en el propósito de contar con escenarios de participación y protagonismo genuinos.

Los gobiernos desde cualquiera de sus niveles de organización territorial, deben asumir el compromiso legítimo 
de liderar acciones en materia de equidad y que las mismas estén construidas en compañía de las mujeres que 
son quienes pueden dar a conocer sus necesidades más sentidas, pues de esta manera excluirán alternativas de 
solución que provengan de modelos foráneos que conllevan a una adaptación obligada de acciones ineficaces en 
los territorios y que por tanto conllevan a la invisibilizarían de las diferencias contextuales y desplazan el sueño 
de la dignificación de las mujeres.

La voz de las mujeres ha sido un instrumento poderoso para erradicar los estereotipos de género que prevalecen 
en la sociedad, no obstante sigue existiendo una paradoja , pues esta tarea continua siendo un desafío al que no 
se puede renunciar en ningún momento , ya que surge la necesidad imperiosa de deconstruir los pensamientos 
tradicionales que han normalizado la violencia y promulgado la inequidad en las prácticas cotidianas.
Finalmente es oportuno mencionar que se han venido dando pasos rotundos en la garantía y restablecimiento de 
los derechos de las mujeres, sin embargo continúan siendo imperceptibles frente a la gran cantidad de variables 
que influyen en el fenómeno de desigualdad y exorbitante vulneración de derechos presente en los territorios. 
Es por ello que a través de iniciativas de Política Pública el sentir de las mujeres, su lenguaje, expresiones, discur-
sos, los significados que le otorgan a sus realidades y las dinámicas territoriales en las que están sumergidas, 
implican grandes debates, reclamaciones y propuestas que irrumpan con una vulneración repetitiva de sus dere-
chos y contribuyan a realizar aproximaciones político- teórico -prácticas hacia el reconocimiento de sus contri-
buciones y la legitimidad de sus exigencias.

CONCLUSIONES 
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Implementación de estrategias pedagógicas 
desde el pensamiento de Alan Train para la 

disminución de la agresividad en el aula con 
niños de 4 años del Centro de Desarrollo 

Infantil Camino a Belén, Piedecuesta.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

La presencia de factores agresivos en niños-niñas del CDI Camino a Belén afecta el ambiente de aula, siendo necesario 
implementar estrategias pedagógicas desde el pensamiento de Alan Train para disminuir la agresividad, garantizando 
su formación integral. Train considera que la agresividad es más de origen sociocultural que biológico, por la capacidad 
de sobrevivencia innata del individuo para avanzar en su desarrollo biológico-social, le puede llevar a la agresividad 
como mecanismo de capacidad evolutiva. De ahí que la mayor parte del trabajo para minimizar la agresividad debe 
centrarse en reducir las agresividades, porque cuanto más tiempo pueda actuar de modo no agresivo se reforzara su 
nueva conducta.  

ABSTRACT 
The presence of aggressive factors in boys and girls from the CDI Camino a Belén affects the classroom environment, 
making it necessary to implement pedagogical strategies from the thought of Alan Train to reduce aggressiveness, 
guaranteeing their comprehensive training. Train considers that aggressiveness is more of a sociocultural than biological 
origin, due to the innate survival capacity of the individual to advance in their biological-social development, it can lead 
to aggressiveness as a mechanism of evolutionary capacity. Hence, most of the work to minimize aggression should 
focus on reducing aggression, because the longer you can act non-aggressively the reinforcing your new behavior.  

Agresividad, contexto familiar, contexto sociocultural, convivencia escolar.
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INTRODUCCIÓN
“Crecer en cualquier sentido supone cierto grado de agresividad. Si hubiésemos nacido sin agresividad seríamos 
incapaces de sobrevivir en las fases iniciales de nuestra vida, y no podríamos avanzar en nuestro desarrollo. La 
agresividad procede de una tendencia innata a crecer y dominar el mundo circundante. Se puede considerar 
como una característica de todas las formas de vida” (Train, 2001, P. 28). La capacidad de sobrevivencia innata 
del ser humano para avanzar en su desarrollo biológico y social puede llevar al niño-niña a recurrir a la 
agresividad como mecanismo que posibilite su capacidad evolutiva.   En la primera infancia este 
comportamiento es recurrente como manifestación de dominio e imposición, más que como acto violento y 
beligerante.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto propone la implementación de estrategias pedagógicas 
desde el pensamiento de Alan Train para la disminución de la agresividad en el aula con niños de 4 años del 
Centro de Desarrollo Infantil Camino a Belén, Piedecuesta, 2018, dado que estas actitudes predisponen el 
entorno psicosocial y afectivo de los niños. Alan Train (2001), sugiere que el niño que tiende a ser agresivo es 
porque, no se le está proporcionando un escenario que le estimule su conducta violenta, mientras que al liberar 
su agresividad. El niño agresivo debería estar en un escenario no agresivo donde pueda experimentar placer, así 
entonces podrá comenzar a actuar de un modo más pasivo. 

Bajo los anteriores planteamientos, se entiende por qué es urgente dar al niño agresivo la oportunidad de pasar 
por el proceso del juego, aunque haya que proporcionarle medios especiales. La mayor parte del trabajo que se 
logre hacer con un niño agresivo debe centrarse en reducir al mínimo las agresividades, porque cuanto más 
tiempo pueda actuar de modo no agresivo se reforzara su nueva conducta. Del análisis de los comportamientos 
observados en niños del Centro de Desarrollo Infantil Camino a Belén se observa que la agresividad está 
presente en muchas de las actividades que se desarrollan en el aula, razón por la cual se hace necesario 
instaurar el respeto, la tolerancia, el diálogo y el trabajo en equipo.

Esta necesidad surge de la dificultad en la convivencia y los comportamientos agresivos de los niños - niñas 
que comparten el contexto educativo, ya que en el aula empujan a los compañeros, se niegan a participar de 
las actividades grupales, no obedecen órdenes, arrojan los implementos de trabajo, les quitan a sus 
compañeros los objetos de la mano, no arrojan los papeles en los recipientes destinados para tal fin, botan las 
sillas al piso, hacen muecas al compañero.  

Es importante tener en cuenta que uno de los pilares del conocimiento es aprender a vivir juntos, aprender a 
convivir con los demás, no como actividad mecánica, sino que debe orientarse a la autonomía (capaz de 
conducirse a sí mismo). Buscar que el niño y la niña actúen bien de acuerdo con sus propias experiencias y no 
por costumbre, les permite entenderse a sí mismos y entender a las personas y al mundo que le rodea.
Como quiera que estos niños y niñas tienen establecidos unos patrones esquemáticos de vida y de 
comportamientos mediados por el contexto familiar y sociocultural, para consolidar los lazos afectivos y así 
mismo evitar las actitudes negativas y los comportamientos agresivos que muchas veces surgen desde el hogar 
se les debe proporcionar un ambiente propicio para que el niño se sienta a gusto, participe de las actividades 
educativas, desarrolle la creatividad, fomente los lazos sociales, y se integre al proceso de enseñanza 
aprendizaje, así como al fortalecimiento de las acciones que apoyan la construcción de la convivencia.
   El proyecto se justifica, porque en su esencia lleva implícito que los niños del Centro de Desarrollo Infantil 
“Camino a Belén” puedan modificar sus comportamientos para así lograr un buen desarrollo emocional, 
afectivo y social. Los resultados de este proyecto podrán facilitar la comunicación entre educandos y familias 
para lograr una convivencia escolar más adecuada, además de repercutir en el desarrollo de valores y normas 
sociales y, como valor agregado, mejorar las prácticas de la enseñanza docente con la creación de nuevas 
estrategias para resolver dificultades en la interacción de los niños.

KEYWORDS
Aggression, family context, sociocultural context, school coexistence.
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DESARROLLO

DISEÑO METODOLÓGICO 

La agresividad supone una problemática muy compleja, 
especialmente por el hecho de que esta muchas veces 
se contagia, razón por la cual es de vital importancia 
emprender caminos que ayuden a disminuirla logrando 
bienestar en los educandos, en la familia y en el centro 
educativo. En el caso específico de los niños de 4 - 5 
años del Centro de Desarrollo Infantil Camino a Belén 
en que los comportamientos agresivos son muy 
comunes y esto ha supuesto un obstáculo en los 
procesos de enseñanza en el aula. 

En las actividades que desarrollan  a diario con los 
niños en el hogar se identifican comportamientos 
agresivos entre niños y niñas, manifiestos a través de 
gritos, gestos y apodos, agresión física (empujones, 
puntapiés, puños, pellizcos y hasta mordiscos) así 
como daño a las pertenencias de sus compañeros, en 
los momentos de las presentaciones se niegan a 
realizar las tareas propuestas o quieren ser los 
primeros y al no lograrlo agreden a quienes les superan 
o anteceden, se botan la piso, agreden a las profesoras,
y durante los refrigerios - almuerzo botan al piso la
comida y se lanzan a sus compañeros.
Muchos de estos comportamientos agresivos provienen
del núcleo familiar, caso en el que sobresale la familia
disfuncional, en la que prevalece la ausencia de la
figura paterna y en algunos casos de ambos padres ya

 Tipo de investigación 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Sandoval, 2002). Con la 
investigación descriptiva se determina la percepción que tienen los docentes sobre los factores que generan com-
portamientos agresivos en los niños del CDI Camino a Belén, y cuál es su criterio de solución. En este caso es 
descriptiva porque se busca describir un fenómeno, que es el comportamiento agresivo en los niños permitiendo 
le recolección de datos llegando a conocer las situaciones de cada infante (Hernández, 2014).

que los niños residen con los tíos o abuelos.  En segunda 
instancia está al entorno social en el que residen, que 
para el caso de los niños que asisten al Centro de 
Desarrollo Infantil Camino a Belén habitan en un sector 
altamente vulnerable, caracterizado por hacinamiento, 
carencia de oportunidades, violencia intrafamiliar, entre 
otros aspectos.

Las maestras que en ocasiones han tenido que 
presenciar y manejar estos tipos de comportamientos en 
los niños, por lo general reaccionan tratar de resolver el 
conflicto gritándoles a los niños, porque asumen que 
gritándole va a dejar de gritar el niño, piensa que su 
actitud frente a esto es lo correcto, pero muchas de las 
veces fallamos y el problema se vuelve aún más 
complicado de resolver
Por esta razón el problema al que se enfrenta el docente 
dentro del aula y fuera de ella es complejo, ya que es uno 
de los encargados de guiar a los niños para que tengan 
comportamientos que no se hagan daño a sí mismos, ni 
a sus pares, es de vital importancia proporcionar pautas 
de comportamiento, dado que se presentan problemas 
de socialización que los niños muchas veces resuelven 
con agresividad y es función del docente intervenir 
adecuadamente.

Crecer en cualquier sentido supone cierto grado de agresividad. 
Si hubiésemos nacido sin agresividad seríamos incapaces de 
sobrevivir en las fases iniciales de nuestra vida. 

“
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Enfoque metodológico

El enfoque metodológico que se va a utilizar es cualitativo, ya que se describe la realidad social de los niños y la 
respectiva búsqueda de soluciones. En el análisis se requiere establecer determinados conceptos y cualidades 
propias de la Educación y se hacen apreciaciones subjetivas por parte del personal investigador en aras de crear 
estrategias que permitan modificar los comportamientos agresivos en los niños en edad 4 años del aula Centro de 
desarrollo Camino a Belén de Piedecuesta. 

Es de gran utilidad por cuanto permite confrontar permanentemente las realidades intersubjetivas que emergen 
en la intervención del investigador  con los actores de los procesos y realidades  así como del análisis de la 
documentación teórica pertinente y disponible, para de esta manera responder al planteamiento del problema, que 
se ha hecho con una mezcla lógica inductiva y deductiva, previa investigación documental para establecer 
relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento (Hernández, 2014

Cada día es más común ver en los niños conductas agresivas no sólo ante sus compañeros de aula sino también 
en la falta de respeto que demuestran hacía los adultos incluyendo a sus padres. Los mismos padres en algunos 
casos no son capaces de controlar y cambiar este tipo de conductas en sus hijos y la mejor opción que encuentran 
para corregirlos es golpearlos, gritarles e insultarlos, lo único que logran con esto es acumular más ira y conductas 
negativas en los niños, razón por la cual no se debe dejar de lado el brindar la atención a los padres de familia de 
estos niños para que puedan entender mejor sobre cómo se originan las conductas agresivas en sus hijos y así 
ellos participen y apoyen a sus hijos para evitar que se originen estas dentro de sus hogares

DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados de la investigación se comprobó que los padres son un factor desencadenante en la 
agresividad de los niños y niñas matriculados en el Centro de Desarrollo Infantil Camino a Belén de la ciudad de 
Piedecuesta, en la que las conductas agresivas son imitadas por los niños, al convertirse en un comportamiento 
normal para ellos, pero los mismos niños manifiestan que son afectados y afectan a otros con este tipo de 
conducta. Otro de los factores que influyen en el comportamiento agresivo están el entorno familiar, el ambiente, 
los medios de comunicación; entre otros, que contribuyen a generar alteraciones en el equilibrio emocional de los 
niños y que les puede dejar una huella imborrable en sus vidas. 

Entre las características que regularmente presentan los niños con comportamientos agresivos están la agresión 
verbal, psicológica y física, también el sentirse rechazados o aislados por sus compañeros de clases y por su mismo 
entorno familiar.
Teniendo en cuenta la ficha de caracterización aplicada al contexto familiar del niño, los padres y madres de familia 
manifiestan tener pautas y normas claras en el hogar, esto, respecto al proceso de crianza de sus hijos e hijas, 
principalmente, lo cual no se hace evidente en las acciones cotidianas de los niños y sus familias. Por otro lado, en 
el tema de corresponsabilidad con los procesos del CDI, algunos no tienen claridad sobre éstos, a pesar de las 
múltiples invitaciones que se les realiza para la divulgación de los mismos a través de asambleas y talleres, así 
como al firmar la matrícula de sus hijos e hijas, leen los compromisos que adquieren con la institución.

RESULTADOS
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En el contexto familiar los padres deben tener presente que ellos deben ser los primeros en reconocer que la 
violencia no es la mejor forma para corregir o tratar a sus hijos., siendo prioridad desarrollar talleres o charlas de 
sensibilización para que las familias sean conscientes de la influencia que tienen sus conductas agresivas en el 
desarrollo de la personalidad y comportamiento de un niño. 

Las maestras deben estimular conductas positivas que favorezcan el buen comportamiento en los niños, a través 
del ambiente, esto ayudará a crear un bienestar psicológico en todos los niños, por medio de programas formativos, 
recreación, juegos educativos y sobre todo el fomentar el juego limpio en ellos.  Para lograr que el juego impacte 
como estrategia pedagógica en el desarrollo de la sana convivencia de niños en primera infancia, se recomienda 
implementar estrategias lúdicas como las mencionadas con anterioridad, con una frecuencia mínima mensual, 
integrando a los diversos niveles, para apropiar a los niños de mayor edad hacia el cuidado por los más pequeños, 
forjando procesos de interacción armónica. Los juegos que se propongan deben tener en cuenta las 
particularidades de cada niño, sus intereses y necesidades, es decir, ser trabajados a través del enfoque diferencial 
y la riqueza cultural que se presenta en la comunidad

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños aprenden a comportarse consigo mismos y con 
los demás, es decir, es un agente de socialización infantil. Es la agresividad, una de las formas de conducta que 
se aprenden en el hogar, donde las relaciones intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y 
mantenimiento. Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen con ellas formando parte 
de su repertorio conductual, se convierten en adolescentes y adultos con serios problemas de interrelación 
personal, que pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a la 
familia, y en el peor de los casos llegan a exhibir una conducta criminal y a sufrir afectación psiquiátrica grave
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RESUMEN
Los valores patrios y el sentido de pertenecía son muy importantes en el desarrollo de las personas, que solo en 
etapas tempranas se puede fundamentar e implantar, la ejecución de nuevas estratégicas lúdico pedagógicas es la 
mejor forma de motivar intelectualmente a los niños y niñas en su etapa de formación temprana, dando a conocer 
esas características que n identifican al Piedecuestano representados en un himno, bandera y escudo junto con su 
historia, productos, fiestas y costumbres e ideas políticas, han hecho construir la identidad local y en esa dinámica 
la identidad nacional factores importante para una correcta ciudadanía. 

PALABRAS CLAVE
Historia local, historia patria, didáctica, ciudadanía, cultural local. 

Patriotic values and the sense of belonging are very important in the development of people, which can only be 
founded and implemented in the early stages, the execution of new educational and recreational strategies is the 
best way to intellectually motivate children in their development. Early formation stage, making known those 
characteristics that identify the Piedecuestano represented in an anthem, flag and shield along with its history, 
products, festivals and customs and political ideas, have built the local identity and in this dynamic the national 
identity important factors for proper citizenship

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

KEYWORDS
Local history, national history, didactics, citizenship, local culture.

Promover la Historia nacional y Local como estrategia pedagógica para la enseñanza de la historia orientada hacia la 
construcción de la identidad y la pertinencia. Mediante la observación en los niños y el entorno ha sido el objetivo de 
este proyecto. 
 A través de la historia Nacional y Local se busca generar estrategias para potenciar las capacidades de nuestros niños, 
para que logren ser más independiente, autónomo, a través de la observación pude notar la ausencia del manejo de la 
historia en los niños y niñas del hogar comunitario mis pequeños genios ya que para ellos es un tema desconocido.
Conocer la historia local para desarrollar en los niños el sentimiento patrio y su compromiso social como factor 
individual indispensable, para lograr una articulación cardinal en la composición general del bien común. El enfoque de 
este proyecto es totalmente lúdico – pedagógico, ya que facilita la apropiación significativa de experiencias, vivencias y 
situaciones de carácter local, es decir, se va a evidenciar los fenómenos sociales que dieron identidad a su comunidad, 
esto le permite al educando aprender jugando. Identificar los símbolos patrios: bandera, escudo, himno, economía, 
personajes entre otros aspectos; donde cada uno representa la identidad, diversidad cultural, riqueza de un municipio 
parte fundamental de un país soberano y libre. Dándole al niño los requerimientos transversales que forman 
ciudadanos, la comprensión de los derechos y deberes, los cuales son inherentes al ser humano; creando una 
perspectiva renovadora proporcionando gran aporte a la educación formal de las ciencias sociales, ética y lenguaje; dar 
más importancia a la motivación. 
En la primera infancia incentivar la formación ciudadana, la paz y la convivencia, es uno de los grandes problemas 
sociales que afrontan las personas en etapas tempranas derivadas de una educación mal instaurada olvidando 
conceptos claves en la formación de las personas. Inicialmente nos hemos dado a la tarea de observar a los estudiantes 
sobre el gusto por las ciencias sociales y plantear a través de algunos talleres, elementos de juicio que nos permiten 
describir ciertas fallas en la forma de enseñar la historia patria en la generación de los pequeños.
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DESARROLLO

Explicar pedagógicamente la historia de Piedecuesta a través de los símbolos patrios locales para mantener en los 
niños ese concepto de patria olvidado, formador de ciudadanos compatibles con el bien común, esto encaminado 
hacia la concientización, reconocimiento de nuestra identidad como piedecuestanos derivado del conocimiento de 
nuestra historia y memoria de la misma, de esta forma favorecer el respeto hacia nuestros símbolos patrios. Inculcar 
y demostrar a los niños la importancia de estos ya que representan nuestra cultura y valores que nos representan 
como piedecuestanos pertenecientes a una nación soberana. Formando un ciudadano consiente del gran valor de 
las instituciones, integrando sus derechos y deberes en su formación integral psíquica y cognoscitiva generando un 
avance en su intelectualidad.

Desconocimiento total o parcial de la historia nacional qué sucede al no conocer esa historia 
Los autores coinciden que las actividades formativas relacionadas con el desarrollo del sentimiento amor posibili-
tan la formación de valores humanos. Al realizar en las escuelas actividades de trabajo educativo, con el fin de desa-
rrollar el amor como mecanismo esencial en la formación de valores de niñas(os) mejoran sus hábitos su comporta-
miento social y se fortalecen en ellos valores éticos y morales.

La expresión artística y los encuentros con modelos y vías, que se pueden utilizar para llevar a cabo el trabajo 
educativo, son pasos que seguir para desarrollar el sentimiento amor el cual posibilita el fortalecimiento de valores 
éticos y morales en niñas(os). El tratamiento con afecto a niñas(os) del hogar comunitario mis pequeños genios  para 
el desarrollo del sentimiento amor. Por la evidencia encontrada y observada en el trabajo que realizamos en nuestra 
profesión de formadores en la primera infancia en los hogares de bienestar familiar, el debilitamiento de los valores 
sociales que presentan los individuos de nuestra generación derivados al olvido y la falta de observación de la 
formación psicosocial temprana destinada a formar ciudadanos. Nuestra motivación es más pedagógica puesto que 
es el verdadero párvulo que lleva al surgimiento de este problema. 

Los valores patrios y el sentido de pertenecía son muy importantes en el desarrollo de las personas, que solo en 
etapas tempranas se puede fundamentar he implantar, la ejecución de nuevas estratégicas lúdico pedagógicas es 
la mejor forma de motivar intelectualmente a los niños y niñas en su etapa de formación temprana, dando a conocer 
esas características que nos identifican como Piedecuestanos representados en un himno, bandera y escudo junto 
con nuestra historia, productos, fiestas y costumbres he ideas políticas nos han hecho lo que somos, la influencia 
de nuestros escritores, personajes tipos, estos son los factores relevantes en la concepción de ciudadanos, basados 
en nuestras unidades didácticas se establecerán las actividades focalizadas en el aprendizaje y fortalecimiento de 
los símbolos patrios locales, con tareas netamente lúdico pedagógicas. La integración en el currículo educativo de 
los símbolos patrios; por medio de lúdica pedagógicas modernas, utilización de los medios tecnológicos actuales, 
metodologías y aportes científicos innovadores dar un aporte educativo más importante en la formación de ciuda-
danos íntegros. Generando un logro de ganancia de conocimiento por el grupo de trabajo, también el determinar si 
cada estudiante logra las metas propuestas de aprendizaje instauradas en la unidad didáctica propuesta y proponer 
la caracterización de factores en la evaluación del educando a nivel psicológico y cognoscitivo. De esta manera dar 
una muy buena solución a este problema de identidad y falta de valores cívicos que beneficiara a los niños del hogar 
comunitario de bienestar familiar mis pequeños genios.

El trabajo parte de un marco conceptual en el que se realiza una aproximación hacia el aprendizaje autónomo, 
las ciencias sociales, historia local y la historia nacional como estrategia pedagógica, como referente de base 
para fundamentar nuestra estrategia metodológica.  Además, presentamos el análisis y desarrollo de una serie 
de guías a través de los cuales se implementa la historia local en el aula, como una herramienta novedosa que 
promueve la investigación social y la innovación pedagógica.  Por último, presentamos una serie de conclusiones 
producto de todo un proceso conjunto, de la discusión y el trabajo constante entre los niños, madre comunitaria, 
familia y comunidad involucrada, en las cuales se determinan no solo los aciertos y logros, sino las dificultades 
que se hallaron a lo largo de este camino.



>>

ISSN 2619 - 4554

58
<<

•Importancia del trabajo histórico en los niños:

Desde niños el sentimiento del amor por nuestro país y sus fechas de celebración de independencia y separación, 
al igual que toda esa historia que encierra nuestra soberanía, debe ser contada, transmitida de generación en 
generación para conocer nuestra identidad como ciudadanos y honrar a nuestro Istmo, no solo de palabras 
también de hechos y con conocimiento propio de nuestra historia.
Para enseñar a un niño la responsabilidad que tiene el salir a marchar y honrar nuestra bandera que sientan la 
emoción de la libertad y la soberanía de un país, y lo más importante inculcar a nuestros hijos en valores y hacer 
patria cada día con nuestros actos y contribuyendo a ser ciudadanos del bien.

• Importancia del trabajo histórico en la familia:

La familia sigue siendo el eje principal de la sociedad, como padres esto es parte de nuestra misión enseñar a 
nuestros hijos los valores para tener un buen resultado en familias organizadas y grandes ciudadanos, los padres 
somos el vivo ejemplo donde se reflejan los pequeños por esto hemos de ser coherentes con lo que decimos y 
hacemos.
Si queremos que nuestros infantes se forjen de buenos valores debemos practicarlos con el ejemplo, por eso es 
importante hablarles de la historia de nuestro país y el esfuerzo de nuestros próceres para gozar de una nación 
libre.

• Importancia del trabajo histórico con la institución:

Las instituciones tienen una misión importante de informar a los niños sobre estos temas, los educadores o 
maestros y profesores están capacitados están capacitados para hablar de la historia, sin embargo no queremos 
ser partícipe de inculcarles el amor y el respeto a la patria, tendremos mejores resultados ya que la escuela es el 
segundo hogar para los niños y si aún no has tomado en cuenta de enseñarles a tus infantes o adolescentes el 
valor que tiene la enseñanza histórica de nuestro país te exhortamos a hacerlo.
Hablándole de los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional, etc. ya que cada uno tiene su 
función. Además, son los que nos identifica como colombianos.

• Importancia del trabajo histórico en la sociedad:

Sin embargo, uno de los ejes fundamentales, en el estudio de la historia, es poder analizar el pasado, para 
comprender el presente. Para los historiadores, mirando el pasado, podemos comprender el por qué, de nuestra 
actualidad.
La gente vive en el presente. Planifican y se preocupan por el futuro. La historia, sin embargo, es el estudio del 
pasado. Teniendo en cuenta todas las exigencias que nos presionan por vivir en el presente y anticipar lo que está 
por venir, ¿por qué molestarse con lo que se ha sido? Teniendo en cuenta todas las ramas deseables y disponibles 
de conocimiento, ¿por qué insistir – como la mayoría de los programas educativos de América – en una buena 
parte de historia? ¿Y por qué motivar a muchos estudiantes a estudiar historia?

Los valores patrios y el sentido de pertenecía son muy 
importantes en el desarrollo de las personas. “
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DISEÑO METODOLÓGICO 
La investigación desarrollada es de corte cualitativa tiene como fin analizar y fortalecer la historia nacional y local 
en el pensamiento de los niños de 2 a 5 años del hogar comunitario mis pequeños genios en Piedecuesta Santander 
2018, pero que con los cambios sociales se presenta como algo atípico. Partiremos de los datos que se desprende 
de la realidad social, como investigadores encontraremos las relaciones de los fenómenos y por sus análisis se 
obtendrán datos útiles para el conocimiento de una realidad concreta. Dicho proceso tiene como ventaja la com-
prensión de los fenómenos sociales (Hernández Sampieri et al, 2006, p. 8).

Como lo señala (Hernández Sampieri et al, 2006) el enfoque cualitativo de la investigación se diferencia tácitamente 
de la investigación cuantitativa, por tratarse de fenómenos sociales proclives a ser interpretados y analizados. Los 
estudios cualitativos no responden a la lógica de la realidad, generalmente se basan en la exploración y el descubri-
miento. En función de ellos, se generan las bases teóricas que le permitirán al investigador trasvasar de lo particular 
a lo general.

Método

Método a utilizado fue deductivo - inductivo es decir se abordó el objeto de estudio, desde lo macro a lo micro, se 
analizó la importancia de la historia local y nacional en los niños desde el espectro universal de nuestro grupo, 
transitando a procesos de estudio de la misma problemática, pero en el plano local.

Participante - Población

Morales citado por Arias (2006), señala que “la población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas 
las conclusiones que se obtengan a los elementos o unidades (personas, instituciones o casos) a los cuales se refie-
re la investigación” (p. 51).

De acuerdo con esto, para la investigación, la población objeto de estudio estuvo constituido por 24 niños.
La metodología de esta investigación estuvo orientada con base en el método histórico presentándose estructural-
mente de la siguiente manera:

1. Arqueo de fuentes.
2. Acopio de datos.
3. Clasificación de la información obtenida.
4. Crítica interna y externa de las fuentes.
5. Análisis crítico.
6. Presentación del resultado

Durante la visita de las dos iglesias como primera actividad  se pudo deducir de la escala de estimación  basada 
el Hacer , Saber y Convivir se observaron desempeño  interesante, específicamente en la primera dimensión del 
Hacer   de 24 niños  y niñas están avance,  4     logros  13 dificultades 7   ; 4  menores están en el proceso de  
avance sonde están superando etapas de su edad , cognitivas y físicas , 13 infantes tuvieron  logros en  la obtención 
o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron
esfuerzos tanto psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad, no obstante hacemos
la  aclaratoria que los7  niños  y niñas que presenta esta dificultad están muy pequeños para asimilar el proceso
de esta actividad, cuentan con dos y tres años,  esto no quiere representar  que la actividad fue exitosa teniendo
que reforzar proceso desconocimiento  de la historia de la iglesia

Durante la actividad de los bailes típicos de la región andina, se pudo deducir de la escala de estimación  basada  
el Hacer , Saber y Convivir se observaron desempeño  interesante, específicamente en la primera dimensión del 
Hacer   de 24 niños  y niñas están avance,  7    logros  11 dificultades 6   ;  esto no quiere representar  que la 
actividad fue exitosa teniendo que reforzar proceso de conocimiento del baile típico, como vestuario, 
instrumentos musicales, no obstante hacemos la  aclaratoria que los niños que presenta esta dificultad están muy 
pequeños para asimilar el proceso de esta actividad, cuentan con dos y tres años .

RESULTADOS 
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Existen múltiples definiciones de la historia, pero casi todas coinciden en señalar que es el estudio de las 
acciones humanas reflejadas en el pasado. La historia, al igual que el resto de las disciplinas sociales, permite 
al hombre obtener conocimiento sobre la realidad.

Luis Villoro señala que ese conocimiento: "le otorga una orientación permanente y segura de sus acciones en 
el mundo". La necesidad de dar una explicación a los fenómenos que se presentan en la realidad en que actúa 
el hombre, debido a las implicaciones que tienen para él, lo obliga a tratar de darles una explicación, de 
llenarlos de contenido lógico que les dé una coherencia y permitan garantizar cierto control sobre ellos. No hay 
conocimiento que no sea consecuencia directa de las dudas que surgen de la interacción del hombre con su 
medio. La historia y las ciencias sociales siguen ese mismo movimiento. 

Las ciencias sociales en su conjunto intentan interpretar los fenómenos generados a partir de la acción directa 
del hombre sobre su entorno y sus semejantes. La acción puede ocurrir tanto por omisión o acción, y repercute 
en la manera en que se configura la realidad social. Las ciencias sociales se encargan de estudiar de manera 
general a las acciones del hombre y sus consecuencias, intentándoles dar una explicación lógica y coherente, 
alejada de interpretaciones mágicas o de carácter sobrenatural, ajenas de la propia acción humana.  

Según Villoro (1980), la necesidad de comprender el presente es la que impele a los hombres a indagar en el 
pasado para la búsqueda de las respuestas: el estudio de la historia parte del presente, el presente plantea las 
interrogantes que incitan a buscar en el pasado. La historia intenta dar razón de nuestro presente concreto.
La historia local como estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias sociales, es tan solo una 
herramienta que nos lleva a trazarnos unas metas frente al cambio que Queremos generar en el hogar de 
bienestar MIS PEQUEÑOS GENIOS que traspase las cuatro paredes, que llegue a la calle, al barrio, al archivo, a 
la tradición oral y muchos otros espacios que han sido poco pensados y explorados por la escuela.  Es una 
oportunidad para mejorar nuestras prácticas, esas que solo cuentan con el libro guía, el cuaderno con notas 
precisas y ordenadas, mapas bien delineados y enmarcados y estudiantes callados (disciplinados), obedientes 
y Silenciosos.    

Cuando pensamos en involucrarnos con la historia local, pensamos también en generar Procesos de 
aprendizaje autónomo, por la importancia que tiene para un buen desempeño en los niños y la madre 
comunitaria y la manera como se logra llegar a construir procesos significativos en conjunto, como resultado 
de prácticas autorreguladas por cada sujeto que Participa y que es consciente de su papel y de su proceso 
cognitivo.

DISCUSIÓN

Durante la visita Jugando con la Historia,  en esta  actividad se realizó visita a la casa de Bolívar  en Bucaramanga 
se pudo deducir de la escala de estimación  basada  el Hacer , Saber y Convivir se observaron desempeño  inte-
resante, específicamente en la primera dimensión del Hacer   de 24 niños  y niñas están avance,  9   logros 9  
dificultades  6 ;  esto no quiere representar  que la actividad fue exitosa teniendo que reforzar proceso de cono-
cimiento  de la historia de la vida de Bolívar y sus diferentes atuendos que se usaban en la colonia  , no obstante 
hacemos la  aclaratoria  que los niños que presenta esta dificultad están muy pequeños para asimilar el proceso 
de esta actividad, cuentan con dos y tres años .

Durante la  actividad  Sembrando Orquídeas, una experiencia con la naturaleza , admirado su magnitud  y gran-
deza,  se pudo deducir de la escala de estimación  basada  el Hacer , Saber y Convivir se observaron desempeño 
interesante, específicamente en la primera dimensión del Hacer   de 24 niños  y niñas están avance,  4     logros  
13 dificultades 7  ;  esto no quiere representar  que la actividad fue exitosa teniendo que reforzar proceso de 
conocimiento, no obstante hacemos la  aclaratoria que los niños que presenta esta dificultad están muy peque-
ños para asimilar el proceso de esta actividad, cuentan con dos y tres años .
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El proyecto de Historia Local y Nacional como una estrategia pedagógica para la enseñanza del fortalecimiento 
de la historia enmarcado dentro de los planteamientos del aprendizaje autónomo y el aprendizaje significativo 
fue trabajado con niños del hogar comunitario mis pequeños genios ubicados en Piedecuesta Santander. En 
donde se implementaron actividades, salidas pedagógicas, fichas, con metodologías novedosas que 
involucraron a toda la familia y comunidad. 

Se observaron ciertas problemáticas en la enseñanza – aprendizaje del área, las cuales se evidencian en el 
desconocimiento, la apatía en algunos casos, la falencia en el análisis, critica y reflexión sobre los procesos 
históricos, desconocimiento de ciertos procesos, entre otros que nos llevaron a plantear algunas estrategias y 
actividades sobre las cuales dialogar, proponer y construir un tipo de conocimiento más participativo, 
significativo y autónomo.  La historia local como estrategia pedagógica, implementada como una actividad de 
investigación histórica y social nos dio la oportunidad para reconocer y fortalecer los lazos sociales, que nos 
permitan reafirmar nuestro papel de ciudadano comprometido con lo local y regional.
El proceso de enseñanza – aprendizaje se vio impactado positivamente, desde la asertiva Participación de los 
niños con la madre comunitaria y comunidad en torno a la construcción académica, histórica, cultural y social, 
la cual evidencia unos resultados consecuentes con los objetivos trazados, en el sentido de fortalecer identidad 
local, propiciar un pensamiento crítico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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ESTRÉS EN EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE UNA 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, POR TRABAJO 
EN CASA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19. 

RESUMEN
El trabajo en casa ha facilitado a las empresas el desarrollo de sus actividades; sin embargo, para las personas que 
tienen este tipo de trabajo, se ha convertido en un motivo de aumento del estrés; ya que se ha evidenciado que las 
actividades laborales aumentan, hay dificultades a nivel de conectividad, no se manejan los horarios de manera 
adecuada y se suman actividades del hogar. Por lo anterior, se hace necesario identificar el nivel de estrés generado 
por este tipo de trabajo e implementar un plan de prevención, que minimice el riesgo en el personal administrativo 
de una institución de educación superior del municipio de Madrid Cundinamarca.

PALABRAS CLAVE
Riesgo psicosocial, estrés, Covid 19, trabajo en casa.

Working at home has made it easier for companies to carry out their activities; however, for people who have this 
type of job, it has become a source of increased stress; since it has been shown that work activities increase, there 
are difficulties at the level of connectivity, schedules are not managed properly and household activities are added. 
Therefore, it is necessary to identify the level of stress generated by this type of work and implement a prevention 
plan that minimizes the risk in the administrative staff of a higher education institution in the municipality of 
Madrid Cundinamarca.

ABSTRACT

KEYWORDS
Psychosocial risk, stress, Covid 19, work at home
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DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología Cuantitativa es aquella que se basa en aspectos observables los cuales pueden cuantificarse, por 
lo cual se utiliza la estadística como medio de análisis de los datos. Se realizó un cuestionario por google forms, 
con la batería de riesgo psicosocial, que contiene datos demográficos, cuestionario de estrés y cuestionario intra-
laboral parte B. Este instrumento fue diseñado por la Universidad Javeriana y avalado por el Ministerio de protec-
ción social, en el año 2010. 
Así mismo, dentro del estudio se implementó el enfoque descriptivo, el cual reúne el conocimiento sobre el objeto 
del estudio y  busca obtener opiniones positivas y negativas del mismo. Aplicado a nuestro proyecto, este enfoque 
pretende medir la presencia de las características del estrés en el personal administrativo de una institución de 
educación superior del municipio de Madrid Cundinamarca, proponiendo así un plan de prevención de riesgo 
psicosocial que disminuya el estrés.

INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID -19, ha desencadenado un sin 
número de cambios a nivel laboral; estos cambios han 
repercutido de manera negativa en las actividades 
propias de los trabajadores, teniendo en cuenta que su 
estilo de trabajo cambió; la forma y el fondo; lo ante-
rior se ha visto reflejado en transformaciones relevan-
tes, una de las más significativas, es el modelo de 
trabajo. Actualmente, el trabajo en casa se ha conver-
tido en un estilo muy utilizado por diferentes sectores. 
Este se define como la alternativa que tiene el 
empleado de realizar sus funciones desde casa, sin 
necesidad de cambiar sus condiciones ni actividades. 
Este modelo se puede desarrollar por algunos días de 
la semana y se utiliza de manera excepcional en deter-
minadas circunstancias. Para que el trabajo en casa 
genere productividad sin sacrificar el bienestar físico y 
mental de los trabajadores, las empresas deben desa-
rrollar estrategias de promoción y prevención del 
riesgo psicosocial; tanto individual como colectiva, en 
búsqueda de equilibrio entre las actividades laborales 
y familiares, que muestran una planeación efectiva del 
trabajo.
“Es necesario realizar un seguimiento a las personas 
que manifiestan estrés, sin importar si el nivel es bajo 
o alto; hay que tener en cuenta los factores estresores
ambientales, organizacionales e individuales de acuer-
do con la sintomatología que reflejan al momento de
ser evaluados. “ (Muñoz, Quintana, Carvajal, González,
2021).
El estrés laboral es considerado una respuesta que
tiene la persona frente a las diferentes demandas del
medio cuando estas son percibidas como excesivas o
amenazantes. El estrés está presente tanto en situa-
ciones positivas como negativas, frente a estas situa-
ciones la persona puede presentar respuestas fisioló-
gicas (sudoración, aceleración del ritmo cardiaco,

respiratorio, tensión muscular, etc.), respuestas de 
comportamiento como (trastornos del sueño, pérdida 
del apetito, etc.), también se pueden presentar 
respuestas emocionales como (depresión, ansiedad, 
etc.); y/o respuestas cognitivas tales como (decremen-
to de la creatividad, dificultad en la toma de decisio-
nes y diminución de la capacidad de concentración y 
de atención, entre otras).
El cambio de modalidad de estudio por causa de la 
pandemia, ha incrementado el trabajo en los docentes, 
sin embargo, del mismo modo ha aumentado la carga 
laboral en el personal administrativo. Por lo anterior se 
hace necesario el diagnóstico y evaluación del estrés 
en esta población, con el fin de buscar medidas 
preventivas y crear una estrategia de manejo y segui-
miento.
Teniendo en cuenta lo anterior, el problema de investi-
gación es el aumento del estrés en el personal admi-
nistrativo de una entidad de educación superior ubica-
da en el municipio Madrid Cundinamarca, y el propósi-
to del presente estudio es proponer un plan de 
prevención que minimice el estrés en esta población.
El  mundo está cambiando con respecto a la modali-
dad de trabajo, lo que genera en la salud física, mental 
y bienestar de los empleados; enfrentarse a una serie 
de riesgos intralaborales, individuales y extra laborales 
que tiene que aceptar y resolver. Para esto es necesa-
rio tener en cuenta que dichos factores ponen en 
riesgo la salud mental del trabajador y aunque no se 
puede garantizar un control por parte del empleador, 
es importante que dentro de la organización se vele 
por brindar a los trabajadores un ambiente de trabajo 
adecuado, que siempre esté encaminado al bienestar 
del individuo y su familia
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POBLACIÓN
Personal administrativo de una institución de educación superior, del municipio de Madrid Cundinamarca.

TIPO DE MUESTRA

Muestreo no probabilístico debido a  que las investigadoras seleccionaron a los colaboradores administrativos a 
partir de un juicio subjetivo y no al azar, y por conveniencia por la cercanía que tienen los participantes en el 
proyecto con la líder de la investigación. 
Se seleccionó el personal administrativo de una institución de educación superior, para este caso 20 personas.

RESULTADOS DATOS DEMOGRÁFICOS
Se observó un predominio de la población femenina representada por el 80%. El estado civil soltero representa 
al 45%, seguido por unión libre con un 30% y casados con un 25%. En la institución se puede observar un predo-
minio de personas con edades entre los 31 y 40 años (40%), seguido de la población de 20 a 30 años (30%), esto 
indica que es una población joven. Más del 60% de los encuestados presentan formación académica superior a 
secundaria. La mayoría de las personas evaluadas son de estratos  2 y 3. Se observa un predominio en arriendo 
y familiar, que puede explicarse por la edad de los encuestados. El 75% de los encuestados desarrolla sus 
actividades en casa

En los resultados generales del cuestionario de estrés se puede observar una tendencia de la población a 
presentar niveles muy altos de estrés, en este caso el 50% de los encuestados. Es un indicador de presencia de 
sintomatología derivada de reacciones al estrés. Se requieren intervenciones inmediatas para evitar que estos 
porcentajes aumenten. 
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El 60% de las personas encuestadas no reportan niveles de riesgo o reportan niveles bajos, lo que no indica 
una intervención inmediata. Se evidencia que la mayoría de la población presenta puntuaciones bajas, pero se 
debe priorizar la intervención en las personas con altos niveles de estrés. 

Según los resultados del cuestionario de estrés realizado al personal administrativo de la institución de educa-
ción superior del municipio de Madrid Cundinamarca, se evidencia un nivel de estrés muy alto en el 50% de 
los encuestados, lo que indica que el personal presenta sintomatología derivada del mismo y requiere un inter-
vención a corto plazo. 

Se sugiere realizar una valoración periódica de estrés en los trabajadores, para mantener la salud mental, física 
y emocional; que a su vez permitirá un incremento en la productividad; esto puede complementarse con refor-
zar las habilidades de liderazgo y comunicación interna, con el fin de mantener positivamente el clima laboral, 
ya que se evidencia un buen concepto por parte de los trabajadores en este dominio.
Establecer comunicación constante con los colaboradores frente a los cambios que se van a realizar en la 
institución, informando y permitiéndoles una participación activa de los mismos, esto genera confianza e 
importancia en los trabajadores. 

TABLA DE RESULTADOS GENERALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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Divulgar los roles y actividades propias de cada uno de los cargos, con el fin de aclarar las dudas existentes ya 
que se presenta un 45%  de riesgo alto y muy alto; esto a su vez permite valorar las funciones de acuerdo a 
los perfiles de cargo y jornada, teniendo en cuenta que se manifiesta un riesgo medio en esta dimensión.
Se concluye que en el cuestionario de riesgo intralaboral parte B, no hay tendencia amplia a riesgo alto o muy 
alto por parte de los colaboradores, sin embargo, es importante valorar las dimensiones con calificaciones en 
medio, ya que deben intervenirse a mediano plazo y así evitar que pasen a un nivel mayor

Se sugiere realizar una valoración periódica de estrés en los trabajadores, para mantener la salud mental, física 
y emocional; que a su vez permitirá un incremento en la productividad; esto puede complementarse con refor-
zar las habilidades de liderazgo y comunicación interna, con el fin de mantener positivamente el clima laboral, 
ya que se evidencia un buen concepto por parte de los trabajadores en este dominio.
Establecer comunicación constante con los colaboradores frente a los cambios que se van a realizar en la 
institución, informando y permitiéndoles una participación activa de los mismos, esto genera confianza e 
importancia en los trabajadores. 

Divulgar los roles y actividades propias de cada uno de los cargos, con el fin de aclarar las dudas existentes ya 
que se presenta un 45%  de riesgo alto y muy alto; esto a su vez permite valorar las funciones de acuerdo a 
los perfiles de cargo y jornada, teniendo en cuenta que se manifiesta un riesgo medio en esta dimensión.
Se concluye que en el cuestionario de riesgo intralaboral parte B, no hay tendencia amplia a riesgo alto o muy 
alto por parte de los colaboradores, sin embargo, es importante valorar las dimensiones con calificaciones en 
medio, ya que deben intervenirse a mediano plazo y así evitar que pasen a un nivel mayor.
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