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RESEÑA DEL LIBRO

El Centro de Investigación y Acción Psicosocial Comunitaria (CIAPSC), desde la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en su Zona Sur y para Colombia, se 
complace en presentar al lector el tercer volumen de producción investigativa, re-
flexiva y de proyección social.

Desde 2020, las condiciones sociales, políticas y de bienestar en el mundo se han 
visto vulneradas dada la pandemia del COVID-19, que le ha costado la vida a más 
de cinco millones de personas, y millones más han caído en la pobreza, de acuerdo 
con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para diciembre de 2021, 
esto sin especificar las problemáticas sociopolíticas que se levantan en Colombia en 
el 2021 y que desencadenaron luchas sociales que impactaron vidas, economía, y 
otros ámbitos en un país que tiene un largo camino para construir paz y transformar 
la cultura de la guerra. Sin embargo, también ha creado los retos que ha llevado a la 
ciencia, la academia y los gobiernos a ser estratégicos, creativos y dinámicos. Estas 
acciones han hecho que en la universidad se generen planes y estrategias pedagó-
gicas, tecnológicas, psicosociales, para enfrentar y mitigar los impactos que apenas 
se asoman. La vida no será la misma, pero se ha venido transitando a una nueva 
forma de vivir, capaz de tender lazos de solidaridad, fraternidad, acompañamiento y 
enfrentamiento. 

Esta nueva versión del libro presenta las reflexiones, los análisis teóricos e investiga-
tivos desde las acciones de cambio en tiempos de crisis que vienen desarrollando 
investigadoras e investigadores del centro de investigación. Está estructurado en 
dos secciones, en la primera sección se encuentran reflexiones sobre investigación 
en educación y estrategias pedagógicas alternativas en las que avanza el centro de 
investigación a través de sus investigadores. En la segunda sección se encuentran 
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las reflexiones sobre las praxis de las investigaciones, es decir, la investigación, la 
proyección o extensión social en tanto en contextos comunitarias como en las orga-
nizaciones. 

Desde el grupo de investigación Pasos de Libertad, en sus líneas de investigación en 
Calidad de vida y Transformación social, como un eje que está ligado tanto al pro-
pósito Unadista como a los propósitos del desarrollo del milenio, a los objetivos del 
desarrollo sostenible y a los planes de desarrollo del país. 

Estamos aún en camino de afrontar todos los impactos que no acaban de emerger, 
pero con la convicción de que las personas investigadoras del CIAPSC en la Zona Sur, 
están apostándole a la investigación con proyección social, por una universidad de 
la mano con las comunidades más necesitadas. 

Henry Steven Rebolledo Cortés 
Docente e investigador compilador del libro  

Centro de Investigación y Acción Psicosocial Comunitaria 
Grupo de investigación Pasos de Libertad 
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PRÓLOGO

Nos complace presentar la tercera obra del Centro de Investigación y Acción Psicoso-
cial y Comunitario (CIAPSC). Un dispositivo organizacional de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), que ha marcado una ruta social comunitaria con sello 
Unadista, visible en programas y proyectos gestados con instituciones públicas y pri-
vadas, y en favor de las comunidades. El CIAPSC ha inspirado a directivos, investiga-
dores y organizaciones a trascender la cotidianidad e irrumpir en nuevos escenarios 
de fe, esperanza, atención y servicio, contribuyendo a la disminución de brechas so-
ciales que por épocas ha mantenido altos índices de desigualdad potenciados en los 
últimos dos años por el COVID-19. 

La pobreza, violencia, pérdida de identidad, escasos valores éticos y morales, ma-
nejo equívoco de emociones, ha generado un caos social siendo el foco de interés 
del Centro de Investigación en coherencia con la misión y visión institucional en el 
necesario aporte de la academia en la ruta de progreso y desarrollo para coconstruir 
un mundo mejor. El trabajo intersistémico con unidades misionales; académica y de 
investigación, inclusión para el desarrollo regional y proyección comunitaria, inno-
vación y emprendimiento, internacionalización, servicios a aspirantes, estudiantes y 
egresados, y por supuesto con las unidades de gestión, dan garantía del propósito, 
calidad, misión y visión del CIASPC en solidaridad comunitaria extendida y gestión 
organizacional con entidades públicas y privadas. 

Una de las principales apuestas para el año 2022, se constituye en la creación del 
Centro de Innovación Social, fortaleciendo el impacto y transformación social; 
apuesta y contribución en resolución de problemáticas sociales, colaboración inter-
sectorial para la sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo, con innovación, 
escalabilidad y replicabilidad. En coherencia con lo anterior, el reconocimiento por 
MinCiencias.
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Esperamos que esta obra sea de su total agrado, de igual forma me permito realizar 
una invitación a los lectores a ser parte de los actores solidarios que nos permita 
construir un mundo mejor. A la decana de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Hu-
manidades, al señor rector; Dr. Jaime Alberto Leal Afanador, a nuestro líder del Cen-
tro de Investigación, SIGI, investigadores, comunidades y entidades, nuestro agra-
decimiento profundo por ser parte del bello propósito de mejorar las condiciones 
de vida de nuestras regiones. Nuestros mejores deseos de éxitos en cada uno de los 
propósitos personales y profesionales, que la gracia de Dios nos siga acompañando 
con prosperidad.

Gloria Isabel Vargas Hurtado 
Directora Zona Sur - CCAV Neiva 

Fundadora CIAPSC 
Correo: gloria.vargas@unad.edu.co 
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RESUMEN

La UNESCO refiere que la deserción estudiantil dentro 
de los contextos latinoamericanos está inmersa en fac-
tores sociales, culturales, políticos y de exclusión a los 
que están expuestos grupos vulnerables; contemplando 
de otro lado las dificultades de acceso a procesos for-
mativos y la calidad de los sistemas de educación, entre 
otros. Desde esa particularidad, se ha centrado la lite-
ratura para atender y comprender un fenómeno que se 
ha venido incrementando de manera no exponencial a 
través de los años, pero sí de modo significativo, convir-
tiéndose en una necesidad de la academia atender las 
realidades que surgen en las dinámicas internas, para así 
crear procesos de atención a las variables que inciden en 
el diario vivir de los estudiantes. De acuerdo con lo ante-
rior se presenta la escala E-FRPED (Escala de Valoración 
del Riesgo Psicosocial en la Educación a Distancia) como 
un instrumento que busca identificar los factores asocia-
dos a la deserción académica en contextos específicos 
como lo es la educación a distancia, y de esta manera 
comprender que la deserción estudiantil no se limita ex-
clusivamente a las barreras geográficas, estructurales o 
de movilización, sino que factores psicológicos, ambien-
tales y pedagógicos están fuertemente ligados a los pro-
cesos de abandono o graduación estudiantil, esto como 
respuesta a los recursos internos y externos con los que 
cuente el individuo para alcanzar la graduación. 

Palabras clave: educación, deserción, escolar, riesgos, psi-
cosociales. 
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SUMMARY

UNESCO refers that student desertion within Latin Ame-
rican contexts is immersed in social, cultural, political 
and exclusion factors to which vulnerable groups are ex-
posed; contemplating on the other hand the difficulties 
of access to training processes and the quality of educa-
tion systems, among others. From this particularity, the 
literature has focused on addressing and understanding 
a phenomenon that has been increasing in a non-expo-
nential way over the years, but in a significant way, be-
coming a need for the academy to attend to the realities 
that arise in the internal dynamics, in order to create pro-
cesses of attention to the variables that affect the daily 
lives of students. In accordance with the above, the E-FR-
PED scale (Scale for Assessment of Psychosocial Risk in 
Distance Education) is presented as an instrument that 
seeks to identify the factors associated with academic 
desertion in specific contexts such as distance education, 
and in this way understand that student dropout is not 
limited exclusively to geographic, structural or mobiliza-
tion barriers, but that psychological, environmental and 
pedagogical factors are strongly linked to the processes 
of student dropout or graduation, this as a response to 
internal resources and external resources that the indivi-
dual counts on to achieve graduation.

Keywords: education, desertion, school, risks, psycho-
social.
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INTRODUCCIÓN 
Los procesos educativos son necesarios para el crecimiento del individuo, la trans-
formación de realidades, favorecimiento de la economía y desarrollo regional, entre 
otros, por esta razón el seguimiento a los procesos de graduación y culminación de 
carreras universitarias se ha convertido en un fenómeno de estudio en aras de aten-
der las realidades sociales, reconocer el índice de desempleo, el crecimiento regional 
y el impacto de la educación dentro de los escenarios sociales, regionales y globales. 

La deserción y abandono estudiantil es uno de los principales problemas que enfren-
ta la educación, Tinto (1989) relaciona dicho problema desde la multifactorialidad lo 
que hace que los abordajes sean complejos y dificulten la construcción de estrate-
gias de intervención. Autores como Ferro et al. (2019) sustentan que la deserción uni-
versitaria es un problema sin causas específicas, claras y definidas, si bien se recono-
ce la existencia de factores de riesgos, los casos de deserción estudiantil son únicos 
e individuales, ya que los sujetos están expuestos a dinámicas y experiencias de vida 
que construyen su subjetividad, lo cual incide en la motivación o desmotivación para 
continuar procesos formativos y educativos. 

El abandono y la deserción escolar, es sin duda el escalón final y casi 
irreversible del fracaso escolar. Nadie quiere fracasar. No es posible en-
tonces asumirlo o entenderlo como una opción que toma -como mu-
chas otras- un niño, una niña o un joven dentro de su proceso vital, sin 
mayor reflexión o incluso dolor. (Román, 2013, p. 54)

Si bien, la literatura aborda la comprensión de la deserción estudiantil como un pro-
blema determinado por la no continuación, ni culminación de un proceso acadé-
mico de manera satisfactoria a partir de factores sociales, económicos, políticos o 
geográficos, se hace necesario ahondar en la dimensión del riesgo psicosocial como 
factor que incide en los procesos educativos de los estudiantes. 

Cuando se hace referencia al concepto de psicosocial, Blanco y Valera (2007), lo des-
criben como el empalme de variables subjetivas de los individuos y las variables ex-
ternas a las cuales se ve expuesto en el desarrollo y crecimiento durante las experien-
cias de vida, siendo esto dinámico y codependiente en la construcción de identidad 
de los sujetos, por lo cual se considera que dentro de los escenarios educativos se 
hace necesario atender la deserción estudiantil desde la comprensión de mecanis-
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mos psicológicos y fisiológicos que interfieren en los sujetos para la continuidad. 

Por lo que la intervención psicosocial hace referencia a: 

Centrar la intervención en el proceso de desarrollo entendido no solo 
como algo que se localiza dentro de un sujeto dotado de habilidades, 
competencias y capacidades pertinentes, en términos de Ser, sino 
como un proceso que hace competentes y positivos a los grupos, a las 
organizaciones, a las comunidades y a las instituciones garantizando a 
su través la libertad para el bienestar. (Blanco y Valera, 2007, p. 26) 

De acuerdo con lo anterior, la necesidad de atención desde el riesgo psicosocial se jus-
tifica, ya que según el Banco Mundial en su reporte sistematizado para el año 2017 se 
reportó que solamente el 50 % de los estudiantes que inician un proceso de educación 
superior logran culminarlo de manera satisfactoria por medio de la graduación. 

Los datos del Banco Mundial (2017) enfatizaron que la mitad de los sujetos en el gru-
po etario de 25-29 años logran iniciar y finalizar una carrera universitaria, mientras 
que personas entre los 60–65 años tienen una tasa promedio de graduación del 73 
%. Lo cual hace necesario repensar la manera en que se están tomando a conside-
ración las variables de atención para la comprensión del fenómeno de deserción y 
abandono estudiantil, ya que son grupos poblacionales diversos desde esquemas 
cognitivos, edad biológica y capacidad de procesamiento de información, adicional 
a ello la etapa del ciclo vital hace que se condicione de alguna manera el proyecto de 
vida con prioridades y necesidades diversas.

De igual forma el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) desde el Sistema para 
la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES) 
registraba a la fecha que en Colombia el nivel de deserción era del 44,9 %, para el año 
2018 el índice de deserción universitaria estaba en 38 % (MEN, 2020). 

Ahora bien, si se toma el problema de deserción estudiantil desde la multicausali-
dad, se habla de la influencia de los determinantes sociales y su atribución en estos 
procesos. Cockerhman (como se citó en Álvarez, 2014), establece los determinantes 
estructurales dentro de los sociales, donde las dimensiones socioculturales afectan 
la calidad de vida individual, partiendo de las condiciones sociales, económicas y 
políticas en las que se encuentre inmerso el individuo o la comunidad. 
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Sumado a lo anterior, se relaciona los determinantes intermedios, que hacen refe-
rencia a las falencias en los sistemas donde el sujeto se ve expuesto a factores que 
ponen en estado de vulnerabilidad la salud, desde circunstancias materiales, como 
la calidad de vivienda que se tenga o el lugar donde se desarrolle la actividad laboral; 
circunstancias psicosociales, las cuales contemplan los factores estresantes como 
relaciones tensas y conflictivas, apoyo y consolidación de redes sociales satisfacto-
rias; factores conductuales/biológicos, en donde el énfasis está en los hábitos salu-
dables como la nutrición, la actividad física y el consumo de algún tipo de sustancia 
psicoactiva (Hernández et al., 2017). 

Lo anterior, contextualiza la necesidad de consolidar una perspectiva de la deserción 
educativa no desde el no continuar un proceso formativo, sino en reconocer la deser-
ción como la consecuencia de factores externos e internos que inciden en la calidad 
de vida de los estudiantes y de la población, donde el acceso a una educación gratui-
ta o desde la garantía de un derecho fundamental no condiciona la continuidad en el 
sistema, sino que por el contrario expone realidades regionales, culturales y sociales 
que inciden de manera alarmante en el desarrollo de las comunidades. 

ESCALA E-FRPED COMO ESTRATEGIA 
DIAGNÓSTICA PARA LA INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
La Escala de Valoración del Riesgo Psicosocial en la Educación a Distancia (E-FREPD) 
diseñado por el grupo de investigación de la UNAD “Pasos de Libertad”, mide varia-
bles de factores de riesgo psicosocial a partir de tres dimensiones con sus factores de 
riesgo correspondientes: psicológica (cognición, emoción y personalidad), socioam-
biental (estilo de vida, relaciones interpersonales, proyecto de vida y transformación 
personal) y pedagógica (modalidad a distancia, pedagogía y factor gestión del estu-
dio independiente). 

Para el año 2019 la unidad investigativa del grupo de investigación Pasos de Libertad 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Zona Sur (UNAD-Zsur) realizó el 
estudio “Factores asociados al abandono y la graduación universitaria en estudiantes 
de educación virtual y a distancia de la UNAD - Colombia, Zona Sur”, a partir de una 
metodología cuantitativa de corte transversal, en donde por medio de la implemen-
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tación de la escala E-FREPD se analizan dichos factores relacionados con el abandono 
y la graduación de una muestra de 66 estudiantes de la UNAD – Zsur de las cohortes 
del año 2012-1 y 2012-2. Con gran interés en los resultados direccionados en el factor 
psicológico para profundizar en la salud mental de la población como variable poco 
trabajada en la comprensión del riesgo de deserción y abandono estudiantil. 

Dicho estudio permitió reconocer que la deserción estudiantil es un problema social 
que afecta el desarrollo individual y comunitario a partir de factores psicológicos, 
ambientales y pedagógicos. La aplicación de la escala evidenció con preocupación 
que, desde la dimensión psicológica, la población encuestada reporto rasgos de an-
siedad y desmotivación frente a los procesos formativos, lo cual se puede relacionar 
con que el 70 % de la muestra reporta que vive en el sector rural, con un nivel socioe-
conómico inferior a dos.

Con respecto a lo anterior Ruiz et al. (2018) refieren que las alteraciones en los es-
tados de salud mental de la población rural y vulnerable se debe a la exposición a 
situaciones de bullying y de discriminación que se dan en los escenarios educativos, 
lo cual incide en el bajo rendimiento académico y conduce a la deserción estudiantil. 

Así mismo, como resultado alarmante la unidad investigativa encontró dentro del 
factor de personalidad, que los estudiantes manifestaron la necesidad de aproba-
ción y deseo de agradar, limitación en la toma de decisiones, lo que los coloca en un 
estado de inseguridad, sumado a una dificultad en los procesos cognitivos para la 
comprensión y apropiación de los contenidos temáticos, ya que relacionan dificultad 
para almacenar información, comprender y explicar. 

Dichos resultados permitieron reconocer una variable importante dentro de los esce-
narios no solamente educativos, sino también sociales, entendiéndose estos como 
una constante de relación dinámica y bidireccional del estudiante como lo es la salud 
mental consolidada a partir de las experiencias de vida, variable a la cual Cala et al. 
(2020) relacionaron como un factor invisible que incide en el rendimiento académico 
bajo de los estudiantes, lo cual se convierte en un precipitante de la deserción tem-
prana dentro de los modelos educativos. 

Cala et al. (2020) relacionan que una de las principales características sociodemo-
gráficas de los estudiantes con bajo rendimiento académico y que se fusiona como 
predisponente a una salud mental óptima era la baja escolaridad de los padres, el 
contexto rural, condiciones laborales donde el sujeto debía trabajar y estudiar y el 
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factor religioso que influía drásticamente. Frente a ello, una de las principales carac-
terísticas que son congruentes con las de la población abordada por el estudio del 
grupo de investigación Pasos de Libertad, ya que los estudiantes de la UNAD Zsur en 
su mayoría deben trabajar y hacen parte de la población rural; características que 
desde la literatura coinciden para el riesgo de deserción desde el factor de una salud 
mental no óptima. 

Caballero et al. (2018) destacan que dentro de los escenarios de educación superior 
la atención psicológica debe ser priorizada, ya que el sujeto se enfrenta a nuevos 
modelos pedagógicos, construcción de relaciones interpersonales direccionadas a 
la consolidación de redes de trabajo desde la interdisciplinaridad y la presión de di-
reccionar el proyecto de vida en una carrera, que determinará la estabilidad econó-
mica y profesional en contextos donde las garantías laborales no son las mejores tal 
como es el caso de Colombia.

Aunado a ello, el sujeto debe colocar en uso los recursos cognitivos, fisiológicos, 
emocionales y conductuales para dar respuesta pertinente a las demandas constan-
tes y fluctuantes, dichas respuestas se darán a partir de las experiencias de vida que 
el individuo ha tenido y que se replican en virtud de las respuestas solicitadas por 
el ambiente. Estas experiencias de vida son las que inciden de manera directa en la 
adaptación o no dentro de estos entornos, como también los mecanismos de resi-
liencia del sujeto para poder tener el manejo de la adversidad potenciando los recur-
sos internos desde la concepción del escenario universitario como una red de apoyo, 
mediada por la atención del cuerpo docente y la planta humana de la institución. 

CONSIDERACIONES FINALES 
La deserción universitaria es un factor de riesgo psicosocial para el sujeto, lo que 
interfiere de manera directa en el crecimiento personal, desarrollo económico y cali-
dad de vida, que va de la mano con el crecimiento de las comunidades, en contextos 
como el colombiano, donde la población está inmersa en dinámicas sociopolíticas 
fluctuantes, hace que el desarrollo de las comunidades se vea obstaculizado no so-
lamente por rutas de acceso a procesos educativos, sino por factores como los am-
bientales y culturales que inciden de manera importante en la salud mental de los 
individuos.

La salud mental es el equilibrio interno psíquico, emocional y social del sujeto que 
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le permite atender de manera crítica la toma de decisiones y la construcción de re-
laciones interpersonales, visto de esta manera, se hace necesario articular rutas de 
acción prioritarias a población con dichas características sociodemográficas al mo-
mento de ingresar a procesos formativos, teniendo en cuenta las diferentes situacio-
nes a las cuales están expuestos en las experiencias de vida. 

Se destaca la pertinencia de la escala E-FRPED, como un instrumento que permi-
te recolectar información de manera integral desde lo psicosocial, a partir de ello 
ahondar en una categoría o variable de estudio que favorezca el desglose del tema 
de la deserción universitaria a partir de datos específicos, lo que coadyuva a centrar 
la atención en la consolidación de estrategias precisas para modular el problema y la 
comprensión del mismo, tal como el caso de investigación relacionado anteriormen-
te, donde por medio del análisis de los resultados recolectados se permitió concebir 
y atender el problema desde la salud mental, infiriendo y triangulando la información 
existente y la realidad de las poblaciones desde perspectivas holísticas. 

La implementación de la escala E-FRPED puede ser considerada como un instru-
mento adicional dentro de cualquier investigación desde la consolidación de redes 
de trabajo interdisciplinario, pues si bien, las problemáticas son multifactoriales, la 
atención y consolidación de rutas de intervención debe hacerse desde la interdisci-
plinaridad, es aquí que los resultados obtenidos mediante la aplicación del instru-
mento permiten crear nuevas perspectivas de atención.
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RESUMEN

La realidad psicosocial presente en el territorio colom-
biano, en particular en la ciudad de Florencia, donde la 
población que la habita en su mayoría se establece en 
la línea de vulnerabilidad y desplazamiento producto de 
un conflicto armado que ha afectado a gran parte del 
territorio nacional, es una situación producto de diver-
sos factores históricos, económicos, políticos y sociales, 
que han afectado las posibilidades de acceder a los di-
ferentes servicios como educación, salud y acceso a la 
atención psicológica. Es importante por ello identificar 
los principales factores psicosociales a los cuales esta-
mos expuestos, su reconocimiento nos permite tener 
una idea de nosotros mismos y por tanto realizar accio-
nes para reducir sus efectos, aprender a identificarlos y 
poderlos abordar en forma asertiva. Permitir al individuo 
conocerse a sí mismo y a su comunidad, es perentorio 
para dar solución a sus problemas y lo más importante, 
conocer e identificar a qué se enfrenta, cuáles serán sus 
consecuencias y cómo actuar para disminuir esos efec-
tos. Presentamos este documento con la trayectoria y 
origen de creación del CIAPSC. 

Palabras clave: psicosocial, CIAPSC, comunitario, psico-
logía, conflicto armado, vulnerabilidad.
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SUMMARY

The psychosocial reality present in the Colombian terri-
tory, particularly in the city of Florencia, where the majo-
rity of the population that inhabits it is established in the 
line of vulnerability and displacement as a result of an ar-
med conflict that has affected a large part of the national 
territory, it is a situation resulting from various historical, 
economic, political and social factors, which have affec-
ted the possibilities of accessing different services such 
as education, health and access to psychological care. It 
is therefore important to identify the main psychosocial 
factors to which we are exposed, their recognition allows 
us to have an idea of   ourselves and therefore take actions 
to reduce their effects, learn to identify them and be able 
to address them assertively. Allowing the individual to 
know himself and his community is imperative to solve 
his problems and most importantly, to know and iden-
tify what he is facing, what its consequences will be and 
how to act to reduce those effects. We present this docu-
ment with the trajectory and origin of the creation of the 
CIAPSC.

Keywords: psychosocial, CIAPSC, community, psycholo-
gy, armed conflict, vulnerability.
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INTRODUCCIÓN 
El Centro de Atención Psicosocial (CAP) es un proyecto institucional de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), destinado a brindar atención psicológica y 
psicosocial a población víctima del desplazamiento armado y población vulnerable 
de Florencia y demás municipios que integran el departamento del Caquetá.

En un contexto como el departamento del Caquetá, donde existe tanta necesidad 
psicosocial por parte de la población, donde hay pocos programas y proyectos ins-
titucionales articulados a una política pública ajustada a las necesidades reales de 
sus habitantes, donde las instituciones responsables de la salud mental delegan a 
contratistas que sobre la premisa de acciones inmediatistas y cortoplacistas desa-
rrollan actividades improvisadas y monotemáticas. Para hacer atención psicosocial 
en la población, toma importancia el hecho de llevar a cabo una iniciativa social que, 
desde la academia, logre atender las necesidades psicosociales de la población en 
situación de desplazamiento y vulnerabilidad.

Este centro ha tenido, desde sus orígenes, la intención de brindar apoyo y acompa-
ñamiento psicosocial a la población en situación de desplazamiento y vulnerabili-
dad de la ciudad de Florencia, afectada de manera grave por el conflicto armado 
interno; también por condiciones socioeconómicas desfavorables que se convierten 
en factores de riesgo para la aparición de situaciones negativas a nivel de la salud 
mental. Es así como el CIAPSC ejerce funciones de atención psicosocial a población 
en situación de desplazamiento y vulnerabilidad; utilizado como sitio de prácticas 
profesionales, donde los estudiantes del programa de Psicología de la UNAD tienen 
la oportunidad de poner en contexto real las capacidades epistemológicas y teóricas 
del programa de Psicología y donde las instituciones educativas han encontrado un 
importante aliado para el proceso psicosocial de sus estudiantes.

Gracias a los convenios de cooperación firmados entre la OIM y la UNAD, y Médicos 
Sin Fronteras (MSF), y la UNAD en su fase inicial, se ha venido realizando un ejercicio 
de sistematización de la experiencia vivida desde el Centro de Atención Psicosocial 
(CAP) de la UNAD Florencia, relacionada con la atención de la población en situación 
de desplazamiento y población vulnerable del Caquetá. 

El Centro de Atención Psicosocial (CAP), proyecto institucional de la UNAD Floren-
cia, se ha convertido en el principal referente de atención psicosocial a la población 
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desplazada y vulnerable de esta parte del país, en la medida que dentro de la ins-
titucionalidad local y regional no existe un lugar que atienda las necesidades de la 
población desde el punto de vista psicosocial, y mucho menos que ese servicio sea 
un medio para el restablecimiento y el goce efectivo de sus derechos. 

De acuerdo con la publicación Hechos de Paz, del programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo [PNUD] (2011), casi cuatro millones de colombianos requieren atención 
psicológica y psicosocial, producto de la violencia armada que continúa rampante 
en nuestro país. El reconocimiento de la existencia del conflicto armado y la inten-
ción de resarcir el daño cometido a las víctimas fue lo que permitió que el Gobierno 
colombiano, en un acto de consciencia y reconocimiento de dicha situación, sancio-
nara el 10 de junio de 2011 la Ley de Víctimas; hecho que fue celebrado por Naciones 
Unidas como un compromiso del Gobierno colombiano con los derechos humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario. Este hito, en materia de derechos humanos, 
permite resarcir situaciones que agravan la condición de vulnerabilidad social de 
este grupo poblacional, tales como que la atención psicológica no está considerada 
dentro de la atención primaria en salud, constituyendo en sí mismo una barrera de 
acceso a los servicios básicos, como lo son la atención psicológica y la salud mental.

Es importante tener en cuenta que en Caquetá se hace necesario aportar desde la aca-
demia fortalecer la salud mental, como lo hace el CIAPSC de la UNAD en su componen-
te de apoyo y atención psicosocial, que atiende de manera efectiva las necesidades de 
la población civil afectada mentalmente por las particularidades del entorno.

PRIMER MOMENTO: NACIMIENTO DEL CAP
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), mediante Decreto 2770 del 16 
de agosto de 2006 se transforma en ente autónomo universitario, con régimen es-
pecial en los términos de la Ley 30 de 1992. Es la única entidad pública del sistema 
universitario colombiano que opera exclusivamente bajo la modalidad de Educación 
Abierta y a Distancia (EAD). Dentro de su estructura organizacional, uno de los pilares 
institucionales lo constituye la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Co-
munitaria, encargada de velar por la proyección social de la universidad a través del 
desarrollo de proyectos bajo la modalidad de convenios interadministrativos.

Desde este marco institucional, y gracias al apoyo de la Escuela de Ciencias Socia-
les Artes y Humanidades donde corresponde el programa de Psicología, ya que la 
UNAD-CEAD Florencia gesta el proyecto Centro de Atención Psicosocial (CAP), el cual 
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nace con el propósito de brindar un espacio para la atención de las problemáticas 
psicosociales que afectan a la población del municipio de Florencia y el Caquetá. De 
igual manera, se busca que el proyecto sirva de estrategia pedagógica para la forma-
ción de estudiantes de la carrera de Psicología en cuanto al desarrollo de competen-
cias relacionadas con consejería y terapia psicológica. En razón a esta idea, dispone 
dentro de sus instalaciones físicas de una zona amplia con el fin de ser aprovechada 
como sitio para el desarrollo del proyecto.

De forma coyuntural, en febrero de 2009, la ONG internacional Médicos Sin Fronteras 
(MSF), siguiendo los lineamientos de su política interna, estaba en la tarea de buscar 
un aliado institucional local al cual pudiera cederle su proyecto de salud mental, que 
en su momento cumplía seis años de desarrollo en el Caquetá, y que consistía en 
brindar atención médica y psicológica a víctimas de desplazamiento por conflicto 
armado. Esta situación de MSF coincidió con la iniciativa de creación del CAP por 
parte de la UNAD, y fue así como se firmó el convenio interinstitucional MSF – UNAD a 
partir del cual la primera se comprometía a acondicionar el espacio físico dispuesto 
por la segunda para la construcción de consultorios destinados a la atención de 
su población, a la vez que hacían transferencia de su modelo de atención clínica al 
equipo humano dispuesto por la UNAD para continuar con el proceso de atención. 

Imagen 1. CAP Florencia.

Fuente: autores
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Imagen 2. CAP Florencia.

Fuente: autores. 

Imagen 3. CAP Florencia.

Fuente: autores
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Una vez realizado el empalme entre el equipo de profesionales y acondicionado el 
sitio con dos consultorios y una oficina para garantizar su funcionamiento, el 15 de 
mayo de 2009 se realizó el evento inaugural del CAP ante instituciones oficiales, las 
ONG internacionales y demás entidades que tienen presencia en la oferta institu-
cional local, resaltando la idea que el CAP, a partir de ese momento, nacía como el 
nuevo-único punto de referencia para la atención psicológica de la población des-
plazada en Florencia y el Caquetá.

El convenio UNAD – MSF fue firmado por seis meses (mayo a noviembre de 2009), y se 
pactó que fuera atendido por dos psicólogos (cada institución suministró un recurso 
humano), donde uno de ellos hacía la labor de coordinador y terapeuta, mientras 
que el otro recurso estaba dedicado de manera exclusiva a la atención. Para lograr el 
reconocimiento tanto de la institucionalidad del CAP de la UNAD ante la comunidad 
local se implementaron varias estrategias y acciones que consistieron en:

• Visita a cada una de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) para dar a conocer el 
proyecto y promover el proceso de remisión de usuarios al CAP.

• Visita a los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos con el fin 
de dar a conocer el CAP como nuevo-único punto de atención psicológica a 
la población del departamento.

• Articular el CAP con el programa de prácticas profesionales del programa de 
Psicología de la UNAD, donde las estudiantes, haciendo sus prácticas en las 
instituciones, detectaban y enviaban a los usuarios que requerían apoyo psi-
cosocial. Esta estrategia fue de vital importancia para el posicionamiento del 
CAP en el contexto regional y local, pues fue la manera en que se formalizó el 
proceso de remisión de la población por parte de las instituciones.

• Participación en los comités departamentales y municipales de atención a la 
población desplazada.

• Participación en los comités departamentales y municipales de política social.

• Impresión de volantes, afiches y pendones, los cuales se distribuían en dife-
rentes escenarios donde asistiera la población objeto de atención.

El CAP (2009) presenta resultados de la atención brindada a la población usuaria du-
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rante el periodo de mayo a noviembre del mismo año, bajo el modelo de MSF. Los re-
sultados permitieron tener una primera aproximación a las características generales 
de la población sujeto de atención, a la vez conocer las respuestas y comportamien-
tos de estos con relación a la permanencia y compromiso con el proceso terapéutico. 

Fue significativo que el CAP, en seis meses, brindara atención psicológica a 144 per-
sonas, relacionada con el alto índice de reconocimiento que MSF tiene dentro de la 
comunidad local y regional, en especial con la población desplazada por el conflicto 
armado. Una parte de sus usuarios, atendidos en su centro de salud mental, siguie-
ron su proceso de atención en el CAP. Otra parte fueron remitidos desde la Unidad de 
Atención y Orientación a la Población desplazada (UAO), pues allí MSF brinda orien-
tación psicosocial directa a la población que asiste a solicitar los servicios de la UAO 
y los demás usuarios provenían de los convenios establecidos entre la UNAD y las 
entidades que hacen parte de la oferta institucional a la población desplazada.

Los resultados reflejan una de las consecuencias psicosociales del desplazamiento, y 
es la relacionada con el cambio de roles en los miembros de la familia. Muchos es-
tudios psicosociales sobre el tema confirman que el hombre termina asumiendo un 
papel secundario, más operativo y seguidor, y en su defecto es la mujer quien toma el 
liderazgo familiar y social, como estrategia para buscar fuentes de satisfacción de sus 
necesidades. Esto explica en parte la diferencia que existió entre hombres y mujeres 
que solicitaron los servicios del CAP beneficiarios, provenientes principalmente de los 
estratos uno y dos, aspecto que confirma el cumplimiento de su misión institucional.

Según el nivel de escolaridad de la población que accedió a los servicios del CAP, 
los grados de primaria y secundaria fueron los de mayor participación y algunos de 
ellos dejaron sus estudios sin terminar. Se evidencia que los usuarios presentaban 
condición de soltería o unión libre, aunque parte de la realidad que se identificó en la 
consulta fue que hacían parte de familias mononucleares o hijos de madres solteras.

Se evidencia que quienes acudieron o solicitaron los servicios del CAP fueron prin-
cipalmente estudiantes de instituciones educativas de la ciudad de Florencia, luego 
trabajadores informales, amas de casa y desempleados. Los principales factores de 
riesgo asociados a la población atendida en el CAP fueron los casos relacionados con 
violencia doméstica, problemas familiares y desplazamiento forzado. La gran mayo-
ría presentaron también situaciones precarias en términos económicos y sociales, 
tales como habitar en barrios marginales de la ciudad y no contar con recursos para 
cubrir las necesidades básicas individuales y familiares.
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Los problemas de pareja fueron el principal motivo de consulta, seguidos por los 
trastornos de ansiedad, de conducta y otras dificultades que requerían la consejería 
psicológica como recurso de asesoría e intervención. En los aprendizajes obtenidos, 
los seis meses del proyecto CAP UNAD Florencia – MSF permitieron consolidar una 
iniciativa territorial de atención psicosocial a la población desplazada y vulnerable, 
acerca de los servicios y beneficios a los cuales tienen derecho.

Uno de los primeros aprendizajes adquiridos fue que se hizo evidente, en la pobla-
ción desplazada del Caquetá, la existencia de un analfabetismo generalizado res-
pecto a lo que significa tener salud mental o bienestar psicosocial. Las víctimas de 
desplazamiento sí consideran importante solicitar una cita médica y asistir donde el 
especialista por un dolor corporal que las aqueja, pero este mismo nivel de impor-
tancia e interés no se presenta cuando de emociones, sentimientos y pensamientos 
se trata; en otras palabras, los servicios médicos son solicitados por las personas 
como prioritarios, pero sentir tristeza, angustia o sufrimiento por la pérdida de un ser 
querido “es algo que solito va pasando”, reconocieron algunos.

Por ello, inicialmente, muchas de las consultas fueron resultado de la remisión hecha 
tanto por MSF como por las estudiantes en práctica de Psicología dentro de las ins-
tituciones, más que por iniciativa de los mismos usuarios. Pero, una vez en consulta 
con el psicólogo, reconocían la importancia y los beneficios obtenidos, pues era evi-
dente que contarle a alguien los problemas ayudaba a sentirse mejor. 

El segundo aprendizaje está relacionado con el anterior, y es el hecho de que si la po-
blación desconoce las implicaciones que tiene la salud mental en su vida, gran parte 
de ese resultado es producto de la poca o ninguna importancia que las instituciones 
responsables de la salud mental y la atención psicosocial dan al tema.

SEGUNDO MOMENTO: PROYECTO CA0053: 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRATEGIA  
“UAO AL BARRIO”
La Alcaldía de Florencia, la UNAD y la Fundación Alcatraz, como operador del Pro-
yecto CA0053, dieron inicio al convenido el 4 de diciembre de 2009, proyecto deno-
minado “Acompañamiento psicosocial a la estrategia UAO al Barrio”, para la atención 
de la población desplazada del municipio de Florencia, Caquetá. El propósito funda-
mental fue el de acercar toda la oferta institucional local a la comunidad, con el fin 
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de llevar a cabo los trámites, procedimientos y registros pertinentes para lograr que 
las personas accedan a los servicios que les brinda el Estado.

Imagen 4. Carteles de promoción jornada del Programa “U.A.O” Unidad de Atención 
y Orientación a la Población desplazada, Convenido CA-0053 del Barrio Alcatraz.

Fuente: autores

Además de seguir prestando el servicio de atención psicológica a la población en las 
instalaciones del CAP, el equipo de trabajo, esta vez financiado por la OIM, acompa-
ñó el desarrollo de diez jornadas UAO al Barrio brindando el servicio de consejería 
psicosocial y atención de casos a nivel de primeros auxilios psicológicos, logrando 
así insertarse de manera activa dentro de las instituciones que conforman el SNAIPD 
para responder de forma efectiva a las necesidades psicosociales de la población.

La “UAO al Barrio” (2009) estaba liderada de manera directa por la coordinación de 
la UAO Florencia, quien se encargada de todo el proceso de diseño, planeación y 
ejecución de la estrategia. Vale la pena mencionar el compromiso y responsabilidad 
de las instituciones para con el desarrollo de esta, pues regularmente estas jornadas 
se desarrollaron los fines de semana buscando facilitar la participación y asistencia 
de todos los miembros de la familia y de esta manera acceder a la oferta institucio-
nal. A continuación, aparecen listados los barrios de Florencia donde se realizaron 
las jornadas, las instituciones que acompañaron permanentemente dicho proceso 
y la oferta de servicios por institución. La Tabla 1 hace referencia a las comunas y 
barrios donde se realizaron las jornadas. La Tabla 2 relaciona los servicios prestados 
por cada una de las instituciones que participaban en la jornada.
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Tabla 1. Listado de jornadas “UAO al Barrio” realizadas 2009 y 2010

Jornada Fecha Barrio Localidad
Total, personas 

atendidas
1 23-12-2009 Idema Sur 400

2 13-01-2010 Brisas del Hacha Norte 180

3 12-02-2010 El Timi Occidental 120

4 12-03-2010 Yapurá Sur 85

5 15-04-2010 La Ciudadela Occidental 140

6 15-06-2010 San Judas Bajo Oriental 250

7 16-06-2010 San Judas Bajo Oriental 250

8 22-07-2010 I.E I.T. Industrial Norte 110

9 28-08-2010 Nueva Colombia Nororiental 250

10 28-08-2010 Nueva Colombia Nororiental 150

Nota. Datos tomados de los archivos del CIAPSC-UNAD-CEAD-Florencia (2009).

Tabla 2. Oferta institucional realizada CIAPSC- CEAD Florencia en los años 2009 y 2010

Institución Tipo de servicios
Hospital Comunal 
Malvinas Vacunación para la población infantil, consulta medicina general.

Registraduría Trámites de identificación personal.

SENA Información y orientación sobre la oferta académica del momento.

ICBF Orientación e información sobre los trámites relacionados con la 
protección de los derechos de los menores.

Secretaría Salud 
Municipal

Censo y recepción de solicitudes para ayuda humanitaria a población 
afectada por las inundaciones.

Acción Social Orientación, recepción de solicitudes y trámites para inclusión en el 
SIPOD.

UAO Información sobre los trámites y procedimientos para acceder a los 
servicios del Estado para la población en situación de desplazamiento.

UNAD – CAP Orientación y atención psicosocial a la población afectada. Remisión al 
CAP de la UNAD para casos de mayor complejidad.

IDESAC Información sobre trámites para los servicios de salud.

Caprecom Oferta de servicios de salud subsidiada.

Asmet Salud Oferta de servicios de salud subsidiada.

Policía Nacional Brindar condiciones de seguridad para el desarrollo de la jornada.

Nota. Datos tomados de los archivos del CIAPSC-UNAD-CEAD-Florencia (2010).
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Con el transcurrir del tiempo, el CAP, más que un proyecto institucional de la UNAD 
se ha convertido en toda una estrategia que pasó de ser exclusiva del componente 
académico de la universidad, a toda una estrategia social comunitaria de atención e 
intervención de las necesidades psicosociales de la población afectada por el con-
flicto armado y el desplazamiento en la región. De manera natural se ha alineado 
a los enfoques de derecho, de género y diferencial, gracias a las características he-
terogéneas de su población atendida. Se es consciente de la necesidad prioritaria 
que tienen las comunidades por recibir servicios que satisfagan sus necesidades 
psicosociales, razón por la cual se buscan permanentemente espacios de reflexión 
y mejoramiento al modelo de atención psicosocial con que se cuenta actualmente, 
buscando trascender la primera fase del CAP de atender lo psicológico, y llegar a una 
fase de aplicación del modelo, donde lo psicológico integra un sistema más amplio y 
complejo como lo es la dimensión psicosocial.

A continuación, se presentan los resultados cuantitativos y el análisis de la atención 
a la población.

Mediante la caracterización de la población, en el periodo 2 de diciembre de 2009 al 
1 de octubre de 2010 se atendieron 215 usuarios, quienes por diferentes motivos re-
quirieron servicios de asesoría y terapia psicológica. Estas personas fueron referidas 
desde la ruta de atención de las instituciones hacia el CAP, así como también, pro-
ducto del desarrollo de las jornadas UAO al Barrio. Un 56 % de la población atendida 
en el CAP tiene la condición de ser desplazada; sin embargo, sucede también que 
muchos de los que aparecen como “no desplazados” lo son realmente, sino que su 
condición está en proceso de reconocimiento debido a los trámites y procedimien-
tos que se llevan en las instituciones respectivas (Acción Social, etc.). Respecto a las 
variables en mención (género y estrato socioeconómico), los resultados obtenidos 
permiten apreciar que se sostiene la tendencia arrojada en los primeros datos del 
proyecto en el año 2009, es decir, que hubo predominancia en la consulta por parte 
de la mujer y que efectivamente el servicio siguió brindando cobertura a personas de 
bajos recursos económicos y en condición de vulnerabilidad de derechos.

Igual que en los resultados anteriores, la población presentó deficiencias en cuanto 
al logro de sus metas académicas, pues solo el 21 % son bachiller, y más del 50 % 
de la población no lograron culminar apropiadamente sus estudios. Esto en parte 
tiene una explicación y está dado por la condición rural de la que provienen los con-
sultantes, pues se les da más prioridad a las actividades agrícolas que al hecho de ir 
a estudiar. La mitad de la población que consultó se define como soltero(a), seguida 
luego de quienes tienen conformada una familia, y en menor proporción por quienes 
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se han separado o han quedado viudos. Aunque el dato de soltero sea el mayor, la 
gran mayoría de los consultantes han tenido a cuestas una relación familiar, se han 
separado, y en el momento que consultaron se encontraban en esa situación de “sol-
tería aparente”.

En el plano ocupacional, más del 50 % de la población no tiene una opción laboral 
o no cuenta con un trabajo formal y estable. Solo el 15 % goza de este beneficio. Por 
otra parte, los resultados permiten analizar que la población estudiantil tiene una de-
manda alta de los servicios del CAP, ya que más de un cuarto de la población solicitó 
ayuda a su situación personal o fue remitido por las diferentes instituciones a razón 
de sus dificultades de conducta.

Las carencias de recursos para cubrir sus necesidades básicas fueron el principal fac-
tor de riesgo psicosocial presente en la población atendida en el CAP, seguida nueva-
mente de problemas al interior de la familia, como también al desplazamiento como 
consecuencia del conflicto armado. De manera similar a los resultados encontrados 
en el 2009, los problemas de relación, principalmente en la red primaria, son las si-
tuaciones por las que mayoritariamente consultaron los usuarios del CAP durante el 
2010. Le siguen las personas afectadas por estrés y quienes tienen dificultades con 
sus emociones y sus estados de ánimo.

Dentro de los aprendizajes obtenidos tenemos: la sinergia institucional que se logró 
gestar en cada una de las jornadas, la cual permitió realizar un “barrido” de las necesi-
dades de la población, aunque de manera particular por cada institución y no en red.

El nivel de confianza y percepción positiva que se genera en la población gracias a 
la actitud de servicio y calidad en la atención de los funcionarios de las instituciones 
participantes. La construcción de espacios y escenarios incluyentes y democráticos, 
abiertos al ejercicio participativo de ciudadanía, con claros mensajes de convivencia 
pacífica y resolución efectiva de las diferencias. 
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TERCER MOMENTO: ESTRATEGIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO Y GRUPOS VULNERABLES 
DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA -CAQUETÁ

Una vez finalizado el proyecto UAO al Barrio, se dio inicio a la segunda etapa de finan-
ciación del CAP por parte de la OIM, la cual tendría una duración de nueve meses, com-
prendidos entre el 5 de octubre de 2010 y el 4 de julio de 2011. Se realizaron varias 
reuniones con el equipo de la OIM nacional con el fin de lograr una clara comprensión 
del concepto psicosocial y sus implicaciones dentro del proyecto. A partir del docu-
mento “Estrategia de acompañamiento psicosocial: Programa de atención a personas 
en situación de desplazamiento y grupos vulnerables” elaborado desde el área de edu-
cación y salud de la OIM, se tomaron en cuenta varios conceptos que enmarcaron el 
actuar del CAP dentro de la estrategia, los cuales se presentan a continuación:

• Acompañamiento psicosocial: conjunto de acciones articuladas para la 
realización progresiva del goce efectivo de derechos y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en situación de desplazamiento y sus co-
munidades mediante el desarrollo de capacidades individuales, familiares y 
colectivas.

• Es un eje articulador y puente entre los componentes, facilitando su integralidad.

• Programas psicosociales: soporte para el bienestar de las personas: acciones 
recreativas, consejería, actividades sociales y culturales.

• Niveles de respuesta psicosocial: estrategias de acompañamiento psicoso-
cial con enfoque de derechos. 

Con base en los anteriores conceptos, se logró un marco más amplio de actuación 
desde el CAP referente a la atención que hasta ese momento se venía prodigando a 
la población, pues el enfoque ya no solo estaba dado desde el punto de vista de lo 
psicosocial, sino que ahora se tomaba como referente un modelo de actuación ba-
sado en el goce efectivo de derechos, donde la atención psicosocial forma parte de 
los servicios de salud, en especial, de los relacionados con la salud mental y el goce 
efectivo de derechos. 
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A continuación, se presentan los resultados de la atención directa de los usuarios 
en el CAP, con este nuevo enfoque de acompañamiento psicosocial, que apuntan 
a identificar las principales características psicosociales de la población, así como 
también dejar en claro los aprendizajes con el desarrollo del proyecto.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ATENDIDA5

Durante los nueve meses de desarrollo del proyecto fueron atendidas 202 personas 
provenientes principalmente de fuentes institucionales, aunque también hubo quie-
nes asistieron por iniciativa propia, gracias al reconocimiento alcanzado por el CAP 
a nivel local. Cabe resaltar que el CAP sigue siendo el único punto de atención psico-
lógica a la PSDV que existe en el Caquetá, con gratuidad y rápido acceso al servicio, 
pues como se conoce el servicio de psicología está catalogado en el segundo nivel 
de atención, lo cual constituye en sí mismo una barrera de acceso a la población en 
la medida que la persona tiene primero que pasar por un médico general, para obte-
ner la cita con un especialista en atención psicológica.

Figura 1. Variables: medios de adaptación.
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Fuente: datos obtenidos de: Registro de caracterización (CAP-CEAD-Florencia, 2009 a 2010).

5  Base de datos Epsyco OIM (2011). Base de datos Epsyco OIM (2011).
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Entre los síntomas emocionales podemos mencionar episodios depresivos caracteri-
zados por llanto frecuente, bajo estado afectivo, desinterés por las actividades coti-
dianas; como componentes cognitivos podemos referir pensamientos de minusvalía, 
pensamientos intrusivos en cuanto al evento traumático (desplazamiento), dificultades 
para concentrarse, pensamientos de desesperanza frente al futuro y pensamientos pa-
ranoides, en el componente conductual se presenta deterioro en cuanto a la actividad 
social, laboral o académica y como componente fisiológico se indica insomnio.

Con estas personas se trabaja en todos los canales de respuesta (cognitivo, emo-
cional, fisiológico y motor), se movilizan recursos personales, familiares y sociales 
para el afrontamiento de la situación, se activan redes de apoyo familiar, social e 
institucional para facilitar la adaptación, se facilita la resignificación de cogniciones 
desadaptativas, se promueve la verbalización para facilitar la descarga emocional, 
se minimizan los factores estresores asociados a la situación de cambio, entre otros.

A las personas que reportan estar en situación de desplazamiento se les hizo la inda-
gación pertinente acerca de los auxilios que ofrece el Estado, de la cual 98 personas, 
equivalentes al 49 % de personas en situación de desplazamiento, están certificadas; 
es decir, registradas en Acción Social, por lo cual accedieron a las ayudas humanita-
rias, tanto económicas como en bienes y servicios. A su vez 15 personas, equivalen-
tes al 7 % de la población, a la fecha de consulta, no las habían recibido, debido a 
que recientemente habían llegado a la ciudad o simplemente por desconocimiento. 
Desde el CAP se les orienta y se les brinda la información necesaria sobre la forma de 
certificarse y acceder a los auxilios que ofrece el Estado.

Durante los nueve meses del proyecto se ofreció atención psicológica a 202 consul-
tantes, de los cuales 120 son mujeres y 82 hombres. La tendencia de género en cuan-
to a la solicitud del servicio fue femenina, debido en parte a que culturalmente la 
mujer es la encargada de las necesidades afectivas de la familia, mientras el hombre 
es el responsable de las necesidades económicas del hogar. Adicional a esto, fueron 
ellas quienes tomaron la iniciativa de solicitar la atención psicológica, debido a que 
manifestaron (en el caso de problemas conyugales) ser menos conformistas que sus 
parejas y buscar orientación sobre su situación actual. En su gran mayoría, las ma-
dres solicitaron cita para sus hijos, debido a que refieren pasar más tiempo con ellos 
y estar más al tanto de las necesidades afectivas de su hogar o simplemente porque 
a sus parejas no les queda tiempo. 
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 Algunas mujeres conocen la labor que desempeña el Centro de Atención Psicosocial 
(CAP), debido a que asisten a reuniones en la UAO, Pastoral Social, MSF, y ven en el 
apoyo psicológico un aliciente para sus inconvenientes a nivel personal y familiar. 

Igual que en los anteriores proyectos, la población usuaria de los servicios del CAP 
han sido grupos de personas con grandes necesidades socioeconómicas que bus-
can ayuda del Estado o de la institucionalidad local, para satisfacer sus necesidades 
psicosociales. Esto es representativo de la realidad en la cual está inmersa la po-
blación caqueteña, pues estudios psicosociales previos reflejan que un 85 % de la 
población se encuentra en los niveles socioeconómicos de miseria y pobreza, y solo 
un 15 % goza de oportunidades laborales para cubrir sus necesidades básicas. Estos 
resultados confirman la atención prodigada a la población sujeto del proyecto.

Figura 2. Estrato socioeconómico.
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Fuente: datos obtenidos de: Registro de caracterización (CAP-CEAD-Florencia, 2009 a 2010).

En referencia a este ítem se puede afirmar que, de las 202 personas atendidas, 194 
personas, un 96 %, han realizado algún grado de escolaridad, ya sea porque lo cursa-
ron o lo están cursando. A los menores de edad que en consulta afirmaron no estar 
escolarizados, se les entregó ficha de derivación para ser tramitada ante la Secretaría 
de Educación Municipal y de esta forma dar continuidad a su proceso escolar.
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Figura 3. Nivel educativo.
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Fuente: datos obtenidos de: Registro de caracterización (CAP-CEAD-Florencia, 2009 a 2010).

A los adultos que mencionaron esta misma condición se les exhortó a continuar con 
su proceso escolar mediante psicoeducación sobre la importancia de culminar sus 
estudios a nivel de básica y media secundaria; de igual forma para los adultos en 
condición de iletrados, mediante la modalidad de educación nocturna o sabatina. La 
totalidad de adultos mencionaron no estar interesados en esta opción, alegando ra-
zones como edad, tiempo y prioridad para sus obligaciones personales y familiares.

El 50 % de las personas mencionaron en el momento de consulta no poseer pareja, 
a su vez 85 personas dijeron sostener una relación de pareja estable (casados y en 
unión libre), en algunos casos mencionan que esta es de gran apoyo para superar sus 
inconvenientes y constituye un factor protector importante para el mismo fin. Ade-
más, aseguraron tener la percepción de seguridad, confianza y apoyo permanente, 
sin dejar de lado las diferencias esporádicas que se presentan en cualquier relación 
de pareja. 
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Figura 4. Estado civil.

ViudoDivorciado
CasadoSoltero

Unión libre

50%

28%

4%

14%
4%

Fuente: datos obtenidos de: Registro de caracterización (CAP-CEAD-Florencia, 2009 a 2010).

De otro lado, para algunos consultantes, la relación de pareja se convierte en su 
principal foco de estrés y preocupación, por lo cual sus casos fueron diagnosticados 
como problemas de relación conyugal, caracterizándose por patrones de compor-
tamiento e interacción negativa, comunicación distorsionada o ausencia de la mis-
ma, baja o nula reciprocidad positiva, caracterizada por malestar a nivel emocional 
y conductual en el ámbito individual, familiar y social. Sumado a esto se presentan 
hechos de violencia intrafamiliar, es decir el maltrato a nivel físico, psicológico por 
acción negligente u omisión; en estos casos se aborda la problemática en forma in-
dividual, en pareja y familiar, asistiendo en presencia de sus hijos (si los hay) para 
abordar el conflicto de una forma integral.

En las consultas por conflictos de pareja se abordaron temas como resolución pa-
cífica de conflictos, control de impulsos, manejo de la ira, comunicación asertiva, 
entrenamiento en reciprocidad, negociación, juego de roles, extinción, estilos atribu-
cionales, tolerancia y silla vacía. 

Adicional a lo anterior se realizaron sesiones conjuntas e individuales, en las cuales 
se trabajó prevención del maltrato, manejo de la ansiedad, autoestima, control de la 
ira, expresión de afecto, toma de decisiones, actitud frente al cambio, proyecto de 
vida, equilibrio entre el cambio y la aceptación, solución de conflictos por medio de 
juego de roles, la psicoeducación y el modelado.
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Se presentaron casos en los cuales ambos o uno de los cónyuges deseaban un pro-
ceso de separación, debido a que en la pareja se venía presentando violencia intra-
familiar, para lo cual buscaron hacerlo de forma pacífica y madura; en este caso se 
realizan consultas en pareja, en familia y con los hijos explorando los puntos de vista 
de todos y cada uno de ellos, para así poder llevar a cabo este proceso de la forma 
menos traumática posible, propendiendo por el bienestar tanto emocional, psicoló-
gico y físico de la familia. De igual forma, se realizó un trabajo especial con el cónyuge 
que no deseaba la separación, el cual fue un proceso de reconocimiento y acepta-
ción de la pérdida.

Algunas personas referían la condición “viudo” en su estado civil, casos en los cuales 
se consideró pertinente iniciar un proceso de afrontamiento del duelo; se trabajaron 
estrategias como psicoeducación en cuanto a las fases del duelo, facilitar la expre-
sión de sentimientos, la normalización y remisión de síntomas emergentes, facilitar 
la aceptación de la realidad de la pérdida, activación de redes de apoyo, proyecto de 
vida, reubicar emocionalmente a la persona fallecida, entre otros.

De las 202 personas atendidas en el CAP, solo 58 personas, 29 %, contaban con una 
actividad económica tanto a nivel formal como informal, desempeñando labores 
como profesor en colegio, mototaxista, secretaria, vendedor ambulante, vendedora 
en almacén, tienda familiar, celador, agricultor, estilista, entre otros. 

Figura 5. Ocupación.
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Fuente: datos obtenidos de: Registro de caracterización (CAP-CEAD-Florencia, 2009 a 2010).
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Los 76 pacientes que se ubicaron en el ítem escolar son menores de edad escolari-
zados en el momento de la consulta, al igual que personas que no trabajan (formal 
o informalmente); consultantes provenientes de la UNAD, SENA, Uniamazonía e Ins-
tituciones Educativas.

14 personas afirmaron tener una actividad formal de empleo, gozando de presta-
ciones sociales; en este hecho no se evidencia correlación entre empleo formal y 
disfunción familiar.

A su vez, el 7 %, equivalente a 15 personas, expresó no sostener actividad económi-
ca alguna en el momento de consulta; refirieron haber desempeñado labores como 
maestros de construcción, descargue de madera principalmente (coteros), aunque 
estos oficios los desempeñan en forma esporádica; es decir, por temporadas o mien-
tras dure la obra y pueden pasar largos periodos de tiempo sin empleo una vez cul-
mine la misma, lo cual genera preocupación e incertidumbre en cuanto a la forma de 
subsistencia para sus familias. Al no sostener una actividad económica estable, se 
tiene la percepción de marginalidad social, puesto que el trabajo les permite crecer 
como familia a nivel social y hacer proyectos a mediano y largo plazo, tendientes al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

La variable desempleo opera como factor de riesgo para la disfunción familiar, ya 
que se traduce como una inevitable disminución de los ingresos, lo cual afecta el 
estilo de vida, pues se vive con la incertidumbre de no saber cuánto durará esta si-
tuación. En algunos casos, esta se traduce, cuando no se cuenta con estrategias de 
afrontamiento adecuadas, en violencia intrafamiliar, maltrato infantil y divorcio, ade-
más de preocupación excesiva y desesperación, componentes significativos para los 
comportamientos ansiosos y depresivos, dificultando su adaptación al medio y la 
posibilidad de responder en forma adecuada a las exigencias del medio.

Tres personas se clasifican en el ítem discapacitado, puesto que dos habían sido víc-
timas de minas antipersona y en un paciente de 80 años, cuyo diagnóstico es una 
demencia tipo Alzheimer, esa condición le genera ansiedad, sensación de minusva-
lía, depresión, cambios en el comportamiento e incertidumbre sobre el futuro. Con 
estas personas se trabaja en forma conjunta con la familia, para articular un trabajo 
integral, se abordan temas como aceptación del hecho, resignificación del evento 
traumático, establecimiento de nuevas metas y proyecto de vida, estrategias de con-
trol de la ansiedad, activación de redes de apoyo evitando el aislamiento social, pen-
samientos de culpa, entre otros. Adicional a esto se remite a neurología al paciente 
que presenta demencia.
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Un factor de riesgo es toda situación o circunstancia que hace que aumenten las pro-
babilidades para que una persona o grupo de personas presenten una problemática 
específica. En este sentido se puede hablar de los factores de riesgo psicosociales 
que afectan a la población consultante y que son los generadores de los síntomas 
que estos manifiestan. Podemos mencionar: 

Exposición a violencia física, psicológica, 126 personas; es decir, todo lo concernien-
te a violencia intrafamiliar, maltrato físico, psicológico o negligencia; problemas en 
redes de apoyo (primaria y secundaria), 85 personas; es decir, problemas de relación 
paternofilial, conyugal, entre hermanos y no especificado. Así mismo, como incon-
venientes de relación a nivel comunitario; desplazamiento forzado, 113; muerte de 
persona significativa, 43; maltrato infantil, 26; maltrato a la mujer, 37.

Figura 6. Motivo de atención.
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Fuente: datos obtenidos de: Registro de caracterización (CAP-CEAD-Florencia, 2009 a 2010).

Se realiza un abordaje completo en cuanto a las problemáticas y tópicos a tratar; en 
el caso de dificultades en redes de apoyo, algunas de estas consultas se realizaron en 
forma individual y conjunta. La labor desde el CAP consiste en dirigir u orientar a las 
personas dentro la ruta de atención institucional, para que logren recibir los servicios a 
los cuales tienen derecho, y de esta forma se contribuya al restablecimiento de estos.

Uno de los mayores problemas de tipo psicosocial con los que se enfrenta la pobla-
ción desplazada y vulnerable del Caquetá son las dificultades y los conflictos que se 
presentan en la red primaria, que en gran proporción hacen parte de las estadísticas 
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asociadas a violencia intrafamiliar, registradas en el CAVIF, dependencia de la Fiscalía 
General de la Nación, que atiende este tipo de delitos. Los testimonios de las perso-
nas afectadas por este tipo de situaciones relacionan que, además de la violencia 
armada que las afectó, y el hecho de dejar atrás sus tierras y sus pertenencias para 
llegar a un sitio desconocido, que por las precarias condiciones económicas en las 
que llegan deben buscar los barrios marginales de la ciudad para instalarse, el haci-
namiento en el que les toca vivir y el hecho de no encontrar respuesta rápida en la 
institucionalidad local para satisfacer necesidades básicas, entre otros aspectos. To-
das estas situaciones a las que se ven expuestas como familia, generan una presión 
insostenible que termina por crear conflictos internos que minan sus recursos en 
cuanto a su funcionamiento, cohesión y adaptabilidad, y frecuentemente la presión 
termina desencadenada en violencia intrafamiliar, maltrato y abuso en sus diferentes 
formas de manifestación. 

Figura 7. Situaciones que se ven expuestas.
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Fuente: datos obtenidos de: Registro de caracterización (CAP-CEAD-Florencia, 2009 a 2010).

El CAP como proyecto psicosocial desarrollado desde mayo (2009) a julio (2011) es un 
escenario que permite generar análisis desde diferentes perspectivas:

• En primer lugar, el CAP llena un vacío de la institucionalidad local en torno a 
la oferta de servicio de asesoría y terapia psicológica para la población vícti-
ma del conflicto armado, lo cual evidencia la frágil estructura que posee la 
red institucional del departamento para cubrir las necesidades psicosociales 
de la población en mención.

• Existe una dependencia de los entes oficiales a las acciones que organismos 
de cooperación internacional realizan en torno a la asistencia y ayuda huma-
nitaria ofrecida a la población desplazada. 
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• Por más de una década el departamento del Caquetá ha sido azotado por la 
violencia armada, y por más que hayan pasado situaciones graves de afecta-
ción a la población civil, los entes oficiales y la gobernabilidad regional y local 
no han destinado tiempo, esfuerzos ni recursos económicos para establecer 
una infraestructura institucional que pueda soportar las demandas de forma 
oportuna y eficaz en cuanto a la atención de las necesidades de la población 
víctima afectada por el desplazamiento.

MOMENTO ACTUAL
Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2017), se estima que la depresión 
afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, constituyendo un problema 
importante de salud pública. Así mismo, aumenta el riesgo de padecer enfermeda-
des que contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales, donde según la Or-
ganización Panamericana de la Salud [OPS] (2021) cerca de 100 000 personas mue-
ren de suicidio cada año. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 
[ENSM] (2015) desarrollada por Gómez - Restrepo, la segunda causa de afección es la 
depresión, superada por las enfermedades cardiovasculares.

A partir del año (2011) el CAP se dinamiza y se transforma en el CIAPSC, incorporando 
el componente de investigación en la UNAD; con este pilar se propone dinamizar y 
fortalecer procesos sociales y comunitarios. A partir de este proceso, durante los últi-
mos años se ha venido presentando una prevalencia de los trastornos mentales, los 
cuales son complejos y adoptan diferentes formas, lo que conlleva a una problemáti-
ca de salud mental a nivel mundial, donde según Saloni Dattani, et al. (2018), citando 
a la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2017), se estima que con 792 millones 
de personas en el mundo, una de cada diez padecen de cualquier trastorno de salud 
mental, equivalentes al 10.7 % de la población, donde el 9.3 % son hombres y el 11.9 
% son mujeres, siendo las mujeres más propensas a padecerlo.

En Caquetá, según la Gobernación, se presentaron en 2017 cerca de 800 casos de 
salud mental, con mayor predominio en Florencia, San Vicente y Cartagena del Chai-
rá. Evento que se ha incrementado en los dos últimos años, debido a la pandemia 
del COVID-19. Situación por la cual se ha venido desarrollando la atención desde el 
CIAPSC a la población vulnerable y universitaria que acudió durante la misma, para la 
atención en situaciones de crisis, como depresión, ansiedad, estrés, violencia intrafa-
miliar, irritabilidad, crisis económica y manejo de duelo, por algunos casos fortuitos 
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como la pérdida de familiares, donde la UNAD realiza apoyo a nivel psicosocial, emo-
cional, cognitivo y comportamental. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario realizar la atención según las necesidades 
del servicio para la prevención y abordaje de problemáticas psicológicas que inclu-
yen psicopatologías o problemáticas actuales del entorno, brindando atención en 
salud mental, y conductual continua e integral a individuos y familias, desde la prác-
tica basada en la investigación, bajo el quehacer psicológico, deontológico y bioéti-
co, regido por la Ley 1090 (2006).

Mediante la institución se inicia el proceso de intervención a través de la modalidad 
presencial y como opcional telemedicina a través de las TIC, conforme a las direc-
trices de la institución que cuenta con los recursos humanos y físicos, que permiten 
el desarrollo óptimo del proceso de atención, debido a la situación actual de la CO-
VID-19 que vive nuestro país. 

El objetivo de la atención es aportar a la sociedad una atención integral en salud 
mental, mejorando la calidad de vida de las personas. De otro lado, las dos modali-
dades favorecieron el conocimiento acerca de la alianza terapéutica para el óptimo 
desarrollo de los objetivos, así como la importancia de establecer normas y acuerdos 
dentro de la consulta mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación 
y planta física. Entre ellas, la asignación de horarios de atención específicos, respeto 
por los tiempos destinados a las sesiones, orientación sobre los protocolos, asegu-
ramiento de un contexto de atención confidencial, privado, consistente y profesional; 
diseño de un espacio de atención sensible a las diferencias culturales, asegurando la 
privacidad para evitar autorrevelaciones no intencionales; utilización de un lenguaje 
profesional en todas las comunicaciones, que incluya la promoción del servicio sis-
tematizado. Lo anterior debe ser consistente con la imagen digital. 

Por consiguiente, se vio la necesidad de que se pudiese tener acceso de forma fácil, 
oportuna y gratuita. Este es un desencadenante, de no ser detectadas e intervenidas 
a tiempo, lo que contribuye a un aumento en el deterioro de nuestra salud mental; 
por tal motivo se fundamenta bajo las políticas públicas donde surja la necesidad de 
brindar apoyo de manera promocional de la salud y prevención de la enfermedad, 
mediante estilos de vida saludable bajo los modelos y teorías, estilos y estrategias de 
afrontamiento, manejo del estrés, personalidad, conductas saludables, resiliencia, 
adaptación a entornos y redes sociales como mejora del ambiente comunitario. Para 
ello, es importante trabajar por etapas que permitan restablecer ambientes a tra-
vés de la psicoeducación, la atención en crisis para el restablecimiento del equilibrio 
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emocional, donde según Slaikeu (1996) pueden ser esperables o circunstanciales (ac-
cidentales, inesperadas o imprevisibles), como medida prioritaria, y el uso de otros 
recursos como servicios en línea que puedan llegar a cada uno de los sitios donde las 
oportunidades son más difíciles y que esto no sea una barrera para abordar situacio-
nes que ponen en riesgo el bienestar psicológico de las personas.

Así mismo, tener balance con la vida personal y profesional, recordando que las con-
ductas no colaborativas, agresivas o resistentes del consultante son una muestra de 
las problemáticas por las que se consulta y son información valiosa; y finalmente, 
evitar relaciones duales a nivel electrónico con los consultantes, (Asociación Colom-
biana de Facultades de Psicología y Colegio Colombiano de Psicólogos, 2020).

De allí surge la necesidad de hacer uso de estos servicios, pero que contribuya en un 
seguimiento, brindando a la comunidad la capacidad de afrontar las diferentes situa-
ciones, como estrategias de afrontamiento en la toma de decisiones, resolución de 
conflictos y control y regulación emocional, generando ambientes más saludables, 
siendo esto un trabajo en equipo debido a la alta tasa que demanda un país como 
Colombia, la cual ha sido víctima del conflicto armado por más de 60 años en guerra, 
pero que debemos generar consciencia de corresponsabilidad. 

Por último, se establecerá un servicio de atención a la comunidad a través de un 
centro de escucha, que se llevará a cabo mediante aliados estratégicos como la Al-
caldía, cooperantes internacionales, las Empresas Sociales del Estado (ESE) y demás 
instituciones públicas y privadas. 

Se concluye que tanto la teoría como la investigación siguen una línea similar de 
factores psicosociales que inciden en el desarrollo multidimensional, en el cual per-
manentemente interactúan sistemas biológicos, psicológicos, sociales, culturales, 
familiares y ambientales, donde se busca con mayor fuerza la afirmación de que las 
condiciones y los estilos de vida constituyen variables significativas que modifican el 
momento de aparición y el curso de las condiciones adversas, para lo cual la familia 
constituye el contexto principal y una de las redes de apoyo fundamental y determi-
nante del desarrollo físico, emocional e intelectual de cada uno de sus miembros. 
Y es el contexto social primario que desde el accionar del CIAPSC, desde múltiples 
tipos y contextos poblacionales, lo convierte en un escenario para el desarrollo hu-
mano de las regiones, aportando en el mejoramiento de la calidad de vida y contri-
buyendo a las necesidades sentidas de las comunidades y visibilizando el sentido 
social-comunitario.
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RESUMEN

Este documento presenta algunas reflexiones de propuesta 
de investigación desde la acción que está en curso, desde 
las reflexiones de los autores en la línea de investigación Pe-
dagogías y prácticas para la paz. El propósito es desarrollar 
una estrategia interdisciplinar, desde las pedagogías para la 
paz, con el fin de fortalecer las prácticas y las nociones de 
paz que tienen las personas, niños, niñas, familias, parte de 
organizaciones culturales y sociales. Se fundamenta en los 
ejes y principios de la cultura de paz de la UNESCO, viendo la 
paz como la superación, reducción o evitación de todo tipo 
de violencias, físicas, culturales y estructurales. Se ampara 
en los principios de la metodología de investigación acción 
participativa, junto con las pedagogías para la paz con en-
foque curricular, vincula activamente a las familias en con-
dición de vulnerabilidad de una fundación cultural, social 
artística con incidencia comunitaria. Metodológicamente se 
desarrolla en dos momentos de trabajo; el exploratorio para 
indagar saberes, prácticas y acciones colectivas en torno a 
la paz y la violencia que puedan afectar la convivencia so-
cial; y en otro momento, la estrategia formativa para forta-
lecer las acciones, la articulación y gestión interinstitucional 
y promover acciones comunitaritas pacifistas desde el uso 
de pedagogías lúdicas, artísticas y con enfoque psicosocial. 
Los resultados de este trabajo logran impactar, primero, a 
la comunidad familiar y la organización social, en tanto les 
permite reconocer sus fortalezas y gestionar sus capacida-
des, como a nivel institucional por cuanto posibilita un acer-
camiento entre la universidad y la sociedad civil.

Palabras clave: pedagogía, psicología, transformación, cul-
tura, paces. 
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 SUMMARY

This document presents some reflections of the research 
proposal from the action that is in progress, from the re-
flections of the authors in the research line Pedagogies 
and practices for peace. The purpose is to develop an 
interdisciplinary strategy, from pedagogies for peace, in 
order to strengthen the practices and notions of peace 
that people, boys, girls, families, part of cultural and so-
cial organizations have. It is based on the axes and prin-
ciples of the culture of peace of UNESCO, seeing peace 
as the overcoming, reduction or avoidance of all types of 
physical, cultural and structural violence. It is based on 
the principles of participatory action research methodo-
logy, together with pedagogies for peace with a curricular 
approach, actively linking vulnerable families to a cultu-
ral, social and artistic foundation with community inci-
dence. Methodologically, it is developed in two moments 
of work; the exploratory to investigate knowledge, prac-
tices and collective actions around peace and violence 
that may affect social coexistence; and at another time, 
the training strategy to strengthen actions, inter-ins-
titutional articulation and management and promote 
pacifist community actions from the use of playful, ar-
tistic pedagogies and with a psychosocial approach. The 
results of this work manage to impact, first, the family 
community and the social organization, as it allows them 
to recognize their strengths and manage their capacities, 
as well as at the institutional level, as it enables a rappro-
chement between the university and civil society.

Keywords: pedagogy, psychology, transformation, cultu-
re, peace.
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INTRODUCCIÓN
Colombia ha vivido más de medio siglo de violencia continua, aunque con intensidad 
variable (Sánchez-Gómez y Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Las violen-
cias, especialmente las relacionadas con el conflicto armado, han dejado huellas en 
las historias vitales de las víctimas que impiden el reconocimiento y la restauración 
de los derechos de estas mismas.

Más de cinco décadas han dejado muchas fracturas e impactos en la sociedad colom-
biana, que además del daño psicosocial de las víctimas, han incidido en el tejido social, 
la cultura, el sistema político y en la vida cotidiana de las personas (Barreto, 2017). Por 
ello, en la coyuntura actual, pese a los esfuerzos inacabados por estatuir la paz, en el 
país continuamos evidenciando múltiples violencias asociadas al conflicto armado.

La violencia estructural, la pobreza, la desigualdad, las violencias directas y simbó-
licas atraviesan las dimensiones comunitarias, familiares y socioculturales. Se pre-
sentan grandes desafíos a partir de un posacuerdo que trata, además, de un asunto 
normativo, de un asunto de reconciliación y cambios estructurales, y que “implica la 
construcción de una nueva sociedad, la reconfiguración de las relaciones sociales 
y el perfeccionamiento del sistema político, económico y cultural” (Barreto, 2017, p. 
163). En este sentido, los académicos, las organizaciones de base, las experiencias de 
otros países convergen en que, de los mayores retos y desafíos en la construcción de 
la paz para los colombianos, es encontrar caminos e instrumentos para la reconcilia-
ción, para perdonar y avanzar en una nueva sociedad.

Desde múltiples acciones globales por conservar la paz en las regiones hemos es-
tablecido que es la educación para la paz un instrumento para la construcción de 
cultura de paz (Hernández Arteaga, I., Luna Hernández, J. A., & Cadena Chala, M. C. 
(2017). Se ha afirmado que la paz en este proyecto se considera algo más que la au-
sencia de guerra. La paz es vista como “superación, reducción o evitación de todo 
tipo de violencias, físicas, culturales y estructurales” (Fisas, 2011, p. 4). Y se ha con-
cluido que se trata del resultado de un trabajo educativo que “pasa por educar en 
y para el conflicto, desenmascarar la violencia cultural y el patriarcado, educar para 
la disidencia, el inconformismo, el desarme, responsabilizarnos para transformar los 
conflictos y llevar a cabo el desarme cultural” (Fisas, 2011, p.3). Es decir, es un proceso 
de formación para la transformación, es la pedagogización de la vida. 
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Por tanto se ha considerado en este trabajo que la educación para la paz y la convi-
vencia “requiere un planteamiento sinérgico: profesores, alumnos, padres, asociacio-
nes y, en general, la sociedad deben marcar unos objetivos comunes, consensuados 
y mantenidos con tesón” (Cerio, 1998, p 7).La educación para la paz implica más que 
un curso o un seminario de valores, exige un esfuerzo de participación y una capa-
cidad crítica para facilitar el paso de una cultura de guerra a una cultura de paz en 
todos los ciudadanos. 

En este sentido, aparecen algunas pedagogías alternativas que logran acercarse a las 
realidades contextuales, por ejemplo, a través de las artes que junto con la interven-
ción o acompañamiento comunitario logran generar procesos de cohesión y tejido 
social que fortalece las capacidades de desarrollo de las comunidades. Es demás 
una estrategia multidisciplinaria que vincula las disciplinas pedagógicas, la psicoló-
gicas, sociológicas, filosóficas, trabajo social, entre otras.

De este modo, el arte como herramienta de transformación social es considerado 
por los gestores y promotores culturales como una estrategia potente de cambio 
cultural. El arte logra reflejar el tejido social, y desde el arte ese mismo tejido se trans-
forma. El arte representa tantas realidades como irrealidades, desde él podemos 
representar nuestro mundo y nuestra vida cotidiana, y en ese proceso, al hacerla 
consciente, transformarla. 

Ha sido definida también como una práctica artística comunitaria o colaborativa 
(Delgado, 2013) que entre otras cosas ha sido implementada en contextos para ge-
nerar procesos de olvido, resignificación, al permitirse generar la mirada sensible 
del entorno. 

Varias expresiones artísticas como el teatro, la música, la danza, el grafiti, entre otras, 
son herramientas de comunicación y acción que invitan a la participación y al de-
sarrollo social comunitario. En ello, la formación y arte son herramientas podero-
sas, las pedagogías junto con técnicas como talleres, actividades artísticas, títeres, 
teatros, cines, fotografías, danzas, pinturas, atienden diversas problemáticas en los 
contextos comunitarios. Los cuales promueven la inclusión social de los más vulne-
rables y apartados de la sociedad, el arte actúa como mediador, rescata al sujeto, lo 
sana, ayuda a superar conflictos inconscientes individuales y colectivos, ayuda en la 
transformación, la reinserción, construye arte comunitario y políticas interculturales 
(González, 2017). 
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En medio del contexto social, cultural, político que caracteriza nuestra población 
colombiana y huilense, consideramos necesario y oportuno educar para la cultura 
de paz a partir de las pedagogías desde el conflicto, de reconocer las herramientas 
artísticas desde procesos artísticos, culturales comunitarios. Las cuales buscan fo-
mentar procesos desde las prácticas sociales y la educación popular, reconociendo 
el quehacer desde un proceso sociohistórico y contextual, donde la interacción e 
interlocución es indispensable para la transformación social. 

ESTUDIOS Y REFERENTES  
DESDE LA PAZ 

El panorama de los estudios sobre la educación para las paces es bastante amplio 
en la región latinoamericana y en Colombia, tanto como los trabajos y las propuestas 
sociales comunitarias. Con base en esta temática presentamos solo unos trabajos 
que consideramos son importantes para la propuesta, pero que no se agotan. 

En Colombia Gómez Barriga (2019) facilitó unos elementos para considerar un esta-
do del arte sobre la educación para la paz, investigaciones de la América Latina y de 
Europa. Este trabajo presentado facilita comprender como se encuentran estudios 
desde distintas categorías o tendencias, por ejemplo: la paz en el marco de la guerra 
y las violencias, estudios donde el objeto de investigación es la paz, investigaciones 
en paz y derechos humanos, la educación en derechos humanos para América Lati-
na, el surgimiento de la educación para la paz, así como unas tendencias pedagógi-
cas como las de la escuela nueva, y la escuela activa para la paz. 

De este trabajo se rescatan todos los autores consultados, lo que permite tener un 
contexto de indagaciones, tendencias y autores. Demostrando entre sus hallazgos 
la pluralidad del concepto de paz, y que la dinámica de los estudios de paz está de-
sarrollada desde investigación en ciencias sociales, y no tanto desde disciplinas o 
ciencias humanas. Del mismo modo evidencia que cuando en los estudios se habla 
de cultura de paz se refiere a prácticas y actitudes por transformar, y no tanto a como 
las didácticas culturales, como las iniciativas estéticas y artísticas lo han abordado. 
Por lo que más adelante mencionamos unas iniciativas de trabajo desde lo artístico 
en la construcción de cultura de paz en Colombia. 
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Este panorama lleva a muchos estudiosos a comprender una de las realidades co-
lombianas mediante la representación del conflicto social (Duque-Gómez, 2017). 
Este proceso colombiano hacia una paz conlleva una inmensa responsabilidad ética 
y reflexiva, la reflexividad en las decisiones, la lucha contra los dogmatismos, el res-
peto por la investigación académica y la imaginación creadora Pues reconociendo 
esta dinámica cultural y sociopolítica de la violencia en el país surge hace años la 
necesidad, y una responsabilidad colectiva que implica brindar una formación a la 
comunidad para transformar la cultura de la violencia por la cultura de la paz. Por 
supuesto, parte de reconocer nuestros conflictos, nuestras necesidades y nuestras 
fortalezas como seres humanos pacifistas. Estos cambios son posibles con la forma-
ción, la educación de nuestras sociedades colombianas. 

Un trabajo denominado “Pedagogía social y pedagogía escolar para la paz en las 
instituciones educativas y comunidades vulnerables de la región Caribe colombiana 
“ Del Pozo Serrano et al. (2017) analizan el fenómeno de la conflictividad escolar y co-
munitaria en la región Caribe colombiana para la construcción de cultura de paz, en-
contrando que sin ser la violencia sociopolítica una problemática principal percibida 
en el momento histórico actual, sus efectos condicionan el resto de problemáticas 
comunitarias y escolares analizadas. 

Esto permitió establecer importantes hallazgos respecto al reconocimiento desde la 
aceptación del otro, la participación y la transformación operan como el resultado 
natural de la representación del reconocimiento y como categoría motivadora para 
la construcción de paz, concluyen los autores que el tema del reconocimiento como 
categoría central y eje para la construcción de una cultura de paz en Colombia, no 
solo atañe a la necesidad de crear nuevas pedagogías como principio motor para el 
logro de este objetivo de país, los espacios del reconocimiento deben insertarse en 
las dinámicas de participación ciudadana.

Por otro lado, se ubican algunos estudios que demuestran las relaciones entre la 
artística, la pedagogía y el trabajo comunitario. Por ejemplo, Delgado (2013) alude al 
uso de las prácticas artísticas comunitarias para generar “arte contextual” como una 
manera en que el artista hace dialogar perfectamente la obra y la realidad en que se 
encuentra   En su trabajo muestra como el trabajo con diez mujeres de Bogotá, de 
Guatavita permitió lograr reconstruir la memoria colectiva de los “guatava” a través 
de la obra “Una mirada al ayer” logrando generar espacio para compartir experien-
cias colaborativas y democráticas, integrando el medio local y a los actores una re-
flexión ante lo social, la realidad que da cuenta de la participación directa y activa 
del espectador, la capacidad creadora y colectiva, la preocupación por el otro, y en 
suma, por lo intersubjetivo y por su realidad inmediata   
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PROPUESTA Y METODOLOGÍAS PARA UN 
PROYECTO PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR 

Se trata de un proyecto que pretende llegar a transformar las realidades humanas, des-
de captar la realidad social a través de los horizontes de sentido de los actores sociales 
y generar acciones que impacten. El enfoque propio del paradigma cualitativo herme-
néutico llega a la comprensión e incidencia del fenómeno social. Las condiciones fren-
te al objeto de estudio. Segundo la educación, enseñando desde el desarrollo de la 
conciencia crítica y reflexión constante. Estos principios se amparan en las pedagogías 
critico emancipatorias que desde los postulados de Paulo Freire (2000) con la pedago-
gía del oprimido, se han consolidado hacia pedagogías críticas del aprendizaje (Giroux, 
1990) para transformar la cultura hegemónica desde la escuela formal y no formal, en-
tendiendo la pedagogía crítica como un dispositivo de reconstrucción de los ideales 
establecidos, desde otras escuelas posibles (Gallego, 2007). 

Se concibe que una propuesta pedagógica alternativa para las paces parte del mar-
co de los principios de la educación para la cultura de paz y las pedagogías artísticas 
y culturales, ya que los contenidos artísticos y lúdicos son elementos que permiten 
desarrollar la creatividad en los participantes, posibilitan hacerlos agentes activos 
de su propio proceso de aprendizaje, las emociones se activan y afloran a través del 
movimiento del cuerpo, la actuación, la danza, la pintura, la artesanía, las expresio-
nes artísticas.

Las preguntas que nos guían en este trabajo han sido ¿qué papel juega el reconoci-
miento en la construcción de una cultura para las paces desde la comprensión de 
estudiantes universitarios en su vida cotidiana?, ¿cuáles son los impactos que gene-
ran las pedagogías alternativas y las acciones sociocomunitarias desde las artes, la 
cultura en las poblaciones?, ¿cuáles son los elementos pedagógicos, artísticos, cultu-
rales, que constituyen una propuesta de transformación social para las paces? 

Este proyecto se ha propuesto crear una estrategia articulada entre grupos de inves-
tigación y estudiantes desde la interdisciplinariedad, para reconocer las experiencias 
y prácticas de las poblaciones que han sido víctimas de las violencias indirectas, que 
desarrollan procesos pacifistas y acciones psicosociales para mitigar los impactos de 
los flagelos sociocomunitarios desde el arte y la lúdica, preguntarse ¿cuáles son las 
experiencias, las prácticas y saberes en torno a la paz, de un colectivo de familias vin-
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culadas a organizaciones sociales? Para con ello, potenciar de manera participativa 
la formación para la cultura de paz desde pedagogías alternativas.

Metodológicamente se ha desarrollado por fases de trabajo. Un momento explorato-
rio para reconocer las experiencias y el trabajo de los participantes, identificando las 
prácticas y las concepciones sobre paces, así como reconocer acciones afirmativas 
de gestores cultuales, dos organizaciones culturales de la ciudad de Neiva y dos de la 
ciudad de Ibagué, Colombia, quienes en sus trabajos comunitarios con sus escuelas 
y grupos han hecho con niños, niñas jóvenes y familias. 

En esa etapa a través de los diálogos de saberes culturales, como una técnica estra-
tégica para hacer aparecer las posturas, subjetividades, pluralidades, afectividades 
y hacer visibles esas culturas e identidades (Mariño y Cendales, 2004). De este modo 
se plantearon cuatro foros desde las herramientas virtuales con invitados expertos 
que permitieran un análisis y reflexión frente al tema. En una segunda fase, a la que 
no hemos llegado, se pretende generar acciones y actividades formativas con las 
poblaciones que participan en estos colectivos y grupos que hacen parte de las or-
ganizaciones culturales. 

En esta fase se planea el desarrollo de un contenido pedagógico con actividades 
teatrales y de marionetas, apoyadas por recursos virtuales, en el que se formen los 
niños, niñas y jóvenes, y que se ejecuten en un encuentro cultural y artístico. 

ALGUNOS ARRIBOS  
Y REFLEXIONES INICIALES 

Las organizaciones participantes a esta propuesta inicialmente han sido dos. La Cor-
poración Cultural Candileja, con la dirección de la docente y gestora cultural Mery 
Elcy Cano (Imagen 1) artista dedicada al teatro y a la pedagogía teatral que funda 
la organización cultural desde hace más de veinte años en Neiva con incidencia en 
varios municipios del Huila. 
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Imagen 5. Corporación Cultural Candileja, directora Mery Cano.

Fuente: tomado de: http://turismo.huila.gov.co/gestor/meryelcycano/?page=introduction

Desde su trabajo artístico comunitario ha consolidado varios proyectos como el 
“Festival de Teatro Comunitario” con más de diez versiones para el 2020. Este festival 
desde hace más de siete años vincula principios sobre las pedagogías para la paz 
desde las artes. Esta trayectoria y experiencia permite a la gestora cultural y forma-
dora concebir que el arte comunitario desde el teatro permite: 

Cómo transformar las problemáticas cotidianas que plantean violencias 
alrededor de la representación que el niño muestra en su actividad; en-
tonces el festival reúne ese escenario y lo realiza a través de un encuen-
tro comunitario, un encuentro donde las comunidades permiten verse 
se permite evaluarse y los niños demostrar todas sus habilidades, se ha-
cen conversatorios de mucha reflexión y construcción que retroalimen-
tan el proyecto (M. Cano, comunicación personal, septiembre 2020). 
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Este trabajo ha incidido y ha funcionado  en el marco Festival Folclórico y Reinado 
Nacional del Bambuco en el Huila, por más de 15 años. Sin embargo, en el año 2020 
que por condiciones de pandemia y confinamiento se repensó la incidencia y didác-
ticas apoyadas por los recursos tecnológicos, computacionales y virtuales. Lo que 
representó un reto, pero a su vez, permitió pensar en que las redes virtuales permiten 
transformar desde la comunicación social.

Esta organización ha articulado su acción pedagógica desde los principios de las pe-
dagogías para la paz. 

Hacer de la paz una condición de derecho y eso es lo que enfocamos 
nosotros con los niños una condición de derecho; en nuestro trabajo 
de investigación porque al inicio los artistas generamos una pedagogía 
a través del taller, ósea el niño se queda con unas condiciones lúdicas 
de disfrute, aprenden más habilidades, pero a partir del grupo de inves-
tigación, también del estudio de la Maestría en Cultura de Paz y de la 
experiencia que tenemos (M. Cano, comunicación personal, septiembre 
2020). 

Por otro lado, este trabajo se ha acercado a otro proceso en la ciudad de Ibagué, a 
través de Leonardo Jiménez Quintero, gestor cultural de la ciudad, secretario general 
de UNIMA en Colombia, (Union Internationale de la Marionnette) es la organización de 
teatro más antigua del mundo. Desde su trabajo en la compañía “Mohan Machin Títe-
res” y ahora la asociación UNIMA en Colombia, ha trabajado desde la marioneta como 
estrategia pedagógica una forma de expresión de los roles y la combinación del len-
guaje oral, no verbal, la representación de los otros, y la libertad que ofrece el teatro. 

Sospecho que el títere tiene que ver con la libertad … la libertad que 
nos ofrece el teatro de títeres se pone de manifiesto, en su diversidad de 
propuestas, estilos, técnicas y estéticas. Ya que hay títeres como titirite-
ros y lugares en el mundo (entrevista a Jiménez Quintero, 2013).
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Imagen 6. Leonardo Jiménez. Asociación UNIMA.

Fuente: tomada de: https://issuu.com/elnuevodia/docs/facetas_08_de_noviembre_de_2015

El trabajo de este gestor cultural se ha aplicado a contextos locales, pero muy arti-
culados a trabajos internacionales, en países vecinos, así como europeos. De este 
modo, se permite pensar la acción local desde una mirada global, con un sentido por 
el arte al servicio social del país. Por ello, han construido como proyecto el “Festival 
Mundial de Teatro de Marionetas”, que tiene 21 versiones, que además acude a su 
trabajo a través de medios físicos y digitales. 
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Esta experiencia se ha sostenido con el esfuerzo y la búsqueda de financiaciones 
propias y de convocatorias a las que se presentan los gestores. De este modo, estas 
experiencias, según las entrevistas grupales y los foros que se han hecho con ges-
tores culturales puede considerarse que la educación y la cultura de paz aparecen 
aún a la espera de una responsabilidad institucional que no tiene adecuada imple-
mentación eficaz, y que dadas las condiciones sociopolíticas como el estallido social 
de 2021 que evidenció las desigualdades y necesidades del país y que demuestran 
todas las formas de violencias estructurales y directas, además de las simbólicas 
(Galtung, 2016). 

Los grupos culturales y artísticos desarrollan desde sus propios procesos comunita-
rios o de escuela no formal en sus organizaciones, proyectos, actividades, festivales, 
eventos, que vinculan ejes de la paz y la reconciliación, pero que no están articulados 
sistemáticamente ni hacen parte de lo que sería planes y programas políticos para 
implementar la paz después de los acuerdos. 

Por otro lado, este trabajo hace una revisión de los antecedentes de los últimos cinco 
años, lo que permite generar preguntas acerca de ¿cómo articular elementos peda-
gógicos, psicopedagógicos, culturales, artísticos con las acciones que se vienen de-
sarrollando desde el Gobierno y los programas institucionales para generar procesos 
de perdón y reconciliación? Por ejemplo, reconocemos el trabajo de unidades como 
la Unidad de Víctimas, la Comisión de la Verdad, esta última que ha brindado tan-
tos informes como algunas estrategias que las comunidades hacen para reparasen 
y sanar, así como estrategias simbólicas para reconstruir los lazos sociales, las emo-
ciones políticas como la compasión, la indulgencia, el respeto por el otro. ¿Cómo 
podemos articular las iniciativas de gestores culturales, artísticos y comunitarios con 
los resultados y el trabajo de la institucionalidad? 

Estos elementos hacen parte de la educación y la cultura de paz, pero no se pue-
den ver claramente implementados en currículos o programas de formación porque 
aún en la trama histórica, cultural y de la memoria histórica del país falta mucho por 
trabajar. Hablar de una cultura de paz obliga, necesariamente, a la referencia de es-
cenarios que propicien la aprehensión y el poner en práctica valores y actitudes que 
lleven a niños, niñas, jóvenes y adultos a ‘convivir’ desde el respeto, la comprensión y 
la promoción como seres humanos. En la realidad actual y, al ir recorriendo espacios 
geográficos a nivel local y regional, se encuentran hoy los coletazos de una historia 
de guerra que no tiene fin por la multiplicidad de formas en que esa guerra se ha 
encarnado y se expresa en estos territorios; por tanto, es vital y acuciante que haya 
escenarios y actores de una promoción real de una cultura de paz.
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En el trasegar investigativo hasta el momento caminado, se ha visto que la realidad de 
los departamentos del sur de Colombia está marcada profundamente por la violen-
cia y el desplazamiento, elementos que conjugados hacen posibles agentes sociales 
dispuestos y con ansias de acoger todo aquello que implique la construcción de un 
tejido social en el que prevalezcan los valores de la paz, con asideros enraizados en 
los derechos humanos. Y esto debe darse en la medida en que se forjen y se brinden 
espacios para esta reconstrucción social con personas y organizaciones capaces de 
comprometerse consigo mismos y con una sociedad para el establecimiento de una 
cultura de paz que redunde en un proyecto ético-político social capaz de verter la 
realidad actual en el mundo de la comprensión y los comportamientos prosociales.

Es aquí donde la educación adquiere un papel preponderante, dado que desde ella 
se pueden emanar acciones conscientes de unos futuros ciudadanos gestores del 
cambio, de transformación para su misma sociedad, mitigando el flagelo del rencor 
y el odio generado por los coletazos de la violencia y sus diversas maneras en que se 
manifiesta. Por ello, ver gestores culturales y educativos interesados en contribuir a 
la consolidación de esta cultura de paz, desde escenarios pedagógicos y currículos 
íntegros que abogan por el proyecto de felicidad individual y colectivo con que tanto 
se sueña para una convivencia en paz y un desarrollo social con equidad.

ALGUNAS CONCLUSIONES 
Este ejercicio académico e investigativo se abre a la posibilidad real de mirar con bue-
nos ojos las iniciativas y prácticas de organizaciones y escenarios educativos com-
prometidos en crear esa atmósfera de cultura de paz, donde niños, niñas, jóvenes 
y adultos respiren axiológicamente y generen actitudes conscientes desde distintos 
valores que vayan construyendo un ambiente de paz, desde acciones concretas que 
derroquen los muros de la indiferencia y la injusticia, que ofrezcan oportunidades 
para la realización personal y que redunde en la construcción de ese proyecto social 
de una Colombia en paz.

Entonces aquí, se ve la necesidad de replicar también experiencias exitosas que se 
dan día a día en organizaciones y comunidades sociales y educativas, que involucran 
a la comunidad y brindan asideros axiológicos para promover y fortalecer los valores 
del respeto, la felicidad, la igualdad, el diálogo y conlleven conjuntamente a actitudes 
o comportamientos solidarios y edificantes que no permitan más la proliferación de 
la indiferencia y la inconsciencia social.
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Es de gran satisfacción ver como estas organizaciones y estos actores sociales y edu-
cativos generan su compromiso en virtud de una convicción personal, que se logra 
irradiar a los demás, enraizada en que hay una posibilidad de vivir en y para la paz, 
que nuestra región puede ser ejemplo de promoción de escenarios pacíficos, solida-
rios, incluyentes y replicadores de felicidad; con el fin de no prolongar una historia 
cruente y guerrerista, ni tampoco tolerar más las actitudes y comportamientos mal 
entendidos y que puedan parecer ‘comunes’ en medio de contextos violentos. Estas 
instituciones y organizaciones son asideros en cuanto brindan una mirada diferente 
a la realidad, una mirada crítica y reflexiva esperanzadora, puesto que ven en niños, 
niñas y jóvenes la posibilidad inmediata de una nación que sana resentimientos y 
odios, y que hace realidad vivir desde y para una cultura de paz.

Vale la pena también decir que estos escenarios permiten ver la transfiguración de 
agentes sociales interesados en resignificar sus posiciones de paz, desde una con-
ciencia transformadora, y lograr construir así nuevos imaginarios que permitan el 
establecimiento de esta cultura de paz de la que son promotores y actores. En defi-
nitiva, este ejercicio apunta a identificar escenarios, estrategias, actores y procesos 
posibles para adelantar acciones de educación y promoción para la paz; desarro-
llando una reflexión conceptual y una apropiación práctica de estrategias didácticas 
y comunitarias para la generación de diálogo y concertación de acciones culturales 
entre diversos actores en estos territorios del sur de Colombia. 
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RESUMEN

El concepto de trabajo ha evolucionado con el tiempo y 
con él su significado, pues representa no solo la posibili-
dad de recibir una recompensa en contraprestación de 
un servicio, sino que, además posibilita la construcción 
de identidad de los individuos en la medida en que in-
fluye en las dinámicas sociales, políticas, culturales, eco-
nómicas y psicológicas del ser humano. Las nuevas reali-
dades del trabajo permiten la consideración de cambios 
importantes en la relación hombre-trabajo y sus implica-
ciones en la construcción de lo social; el empleo es una 
de las variables de la inclusión laboral y social que consi-
derada desde la perspectiva del derecho como un dere-
cho fundamental requiere volver la mirada hacia las per-
sonas en condición de discapacidad que, por las barreras 
del contexto, no les resulta sencillo hacer uso pleno de 
este derecho. Actualmente el concepto trabajo-empleo 
ha evolucionado convirtiéndose en retos para las empre-
sas, en su papel para asumir las nuevas realidades emer-
gentes en el mercado de trabajo debiéndose promover la 
igualdad de oportunidades y no discriminación como el 
medio más claro de inclusión social para individuos con 
discapacidad. Es así como el área de la gestión humana 
de las organizaciones tiene el reto de articular estas nue-
vas formas de concebir el trabajo, las personas y los roles 
con lo que el mundo de las empresas está gestando y de 
la mano con la transformación a la que está avocada la 
población con discapacidad para ingresar a espacios la-
borales a partir de la inclusión social y la equidad.
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ABSTRACT

The meaning of what work is has evolved throughout the 
time, given than it represents not only the possibility of 
getting a fee in exchange for services, but also it facili-
tates the development of identity in people, and with 
that, it influences the social, political, cultural, economi-
cal and psychological dynamics. The new work realities 
allow to considerate the changes in the work-person re-
lationship in the social construction. Employment is one 
of the variables in the labor and social inclusion, which is 
considered from the law perspective as a fundamental 
right, which requires to look at the circumstances of peo-
ple with disabilities, that given the context barriers, have 
difficulties exercising this fundamental right. Currently, 
the concept of work-employment has evolved turning 
into new challenges for the companies in their roles to 
face the new emerging market realities, while promoting 
equality, fighting discrimination as an effort to frontally 
practice social inclusion for people with disabilities. The-
refore, the Human Resources departments in the organi-
zations has the challenge to articulate these new ways to 
understand the people’s labor and their roles in what the 
organizations are developing, while moving towards the 
transformation to improve the opportunities for people 
with disabilities to enter work spaces from a framework 
of social inclusion and equity.
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INTRODUCCIÓN 
El empleo productivo y el trabajo dentro de los márgenes normativos son factores 
claves para reducir los índices de pobreza y alcanzar niveles de empleabilidad y pro-
ductividad en cualquier sociedad, por lo que se considera necesario atender las rea-
lidades laborales no solo desde las competencias de los colaboradores en el queha-
cer profesional, sino en comprender a su vez los determinantes sociales que inciden 
en ellos y en el desarrollo de las actividades cotidianas. 

Contar con un trabajo se relaciona con una serie de motivaciones, las cuales se vin-
culan con la actividad misma del trabajo. Ya no es solo realizar la tarea de forma 
mecánica, asumir un tiempo para poderla hacer, sino también una serie de vínculos 
como las relaciones sociales que se gestan cuando se ejecuta un trabajo, la satis-
facción de haber cumplido una labor que se considera gratificante, el crecimiento 
personal, entre otras  

Desde esta perspectiva el trabajo deja de ser algo meramente instrumental para con-
vertirse en un dinamizador que permea las relaciones sociales, políticas, económicas 
y psicológicas que se entretejen entre un individuo y su contexto, adquiriendo un valor 
relevante para el individuo y la sociedad. Esta posición permite visibilizar que la cons-
trucción del significado de trabajo influye en el comportamiento social, y que a través 
del aprendizaje social se le enseña al ser humano que el trabajo resulta ser un medio 
por el cual se logra hacer parte activa del contexto, transformarlo para lograr objetivos 
personales y en esta medida ser una fuente para definir la identidad del ser humano. 

El trabajo puede hacerse efectivo en el contexto a partir del empleo, entendido este 
último como una relación que vincula el trabajo de una persona con una organiza-
ción dentro de un marco institucional y jurídico que está definido independiente-
mente de aquella, y que se constituyó ante su ingreso en la empresa  

De acuerdo con el planteamiento del autor, se puede determinar que el empleo 
resulta ser la fuente por medio de la cual un individuo realiza el trabajo bajo unas 
connotaciones legales que regulan las relaciones entre individuo-organización y se 
fundamentan especialmente en una retribución económica que recibe el individuo 
en contraprestación por el servicio prestado. Esta definición de empleo resultaría 
ser superficial si solo lo reconocemos como fuente económica, pues se estaría des-
conociendo que las organizaciones son sistemas sociales abiertos y en esta medida 
se pueden visibilizar interacciones que afectan cada una de las esferas del sujeto. 
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Esta perspectiva resulta de la relación trabajo-empleo, individuo-organización sien-
do más holística y coloca en el plano la responsabilidad de las empresas frente a la 
gestión integral de las personas. 

Velásquez y D’aleman (2018) describen el trabajo como un escenario organizacional 
e institucional direccionado a producir ganancias a partir de un desgaste del talento 
humano y de los recursos materiales que en muchas ocasiones no garantizan el tra-
bajo digno, la calidad de vida en el trabajo y no toma a consideración la salud mental 
de los colaboradores, por lo que los autores se atreven a decir que dentro de los 
planes estratégicos de cada organización no son concebidas las variables subjetivas 
que inciden en los niveles de productividad y eficacia del rol del colaborador en el 
puesto de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) refiere que los escenarios y con-
textos laborales deben velar por la seguridad y calidad de vida laboral de los colabo-
radores, generando procesos que permitan la inclusión de personas con algún tipo 
de discapacidad, en donde los procesos de inclusión deben estar direccionados a la 
potenciación de las capacidades, habilidades, trato digno y no preferencial. 

Una definición tan significativa del trabajo debe conllevar a plantearse si todas las 
personas que conforman un contexto social acceden con las mismas condiciones a 
este, pues si el trabajo resulta ser un medio que determina la identidad del individuo 
y permea las interacciones sociales, políticas, culturales, económicas y psicológicas, 
se esperaría que cada persona sin distinción alguna ejerciera el trabajo como un de-
recho fundamental para el desarrollo de la condición humana. 

En ese orden de ideas Duque et al. (2020) abordan la inclusión de personas en condi-
ción de discapacidad dentro de los escenarios laborales soportado en el marco nor-
mativo colombiano por la Ley 1618 de 2013, en donde se relaciona como medida de 
inclusión que por cada 25 personas que conformen la plantilla de colaboradores de 
una organización se debe tener al menos una persona en condición de discapacidad. 

Soto (2015) hace hincapié en la heterogeneidad de los escenarios de trabajo y la ne-
cesidad de comprender sus características y estructuras a partir de prácticas labo-
rales que inciden en la construcción de las subjetividades de los colaboradores, en-
tendiendo esto, como la manera en que los procesos administrativos y propios de los 
roles a cumplir dentro del puesto de trabajo influyen en la cotidianidad de vida de los 
colaboradores y a su vez en las modificaciones de subjetividades por las experiencias 
de vida, la presión y la calidad de vida laboral. 
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Frente a la población en condición de discapacidad dichas subjetividades también 
van a estar en complejidad debido a los desafíos que generan los procesos socia-
les y organizacionales específicamente en contextos latinoamericanos, en donde la 
vinculación laboral se convierte en un desafío, teniendo en cuenta las brechas de 
desigualdad e inequidad que enfrenta la población latina (Soto, 2015). 

La OIT (2016) había relacionado los procesos de inclusión laboral de personas en con-
dición de discapacidad como la articulación de estrategias que promueven el trabajo 
digno, la equidad e igualdad de condiciones, pues si bien hay grupos poblacionales 
con limitaciones, el concepto de discapacidad se fortalece desde las barreras socia-
les y culturales estructuradas en torno a dicha población. 

En relación con lo anterior se puede hablar del paradigma que enfrenta en la socie-
dad las organizaciones, que consideran que los niveles de discapacidad de una per-
sona afectan los estándares de productividad, de calidad y de competitividad; por tal 
motivo se dice que la discapacidad se convierte en una categoría social fluctuante y 
cambiante (OIT, 2016). 

Si bien la dinamización de la inclusión de personas en condición de discapacidad 
se ha convertido en un reto para las organizaciones, se hace importante volver la 
mirada a la continuidad de los procesos inclusivos de dicha población en el contexto 
laboral a partir de un fenómeno de salud derivado de la pandemia por el COVID–19, 
que obligó a los diferentes sectores sociales a reestructurar sus dinámicas en aras de 
salvaguarda la vida, seguridad y salud de las personas. 

A partir de ello, el teletrabajo o trabajo en casa toma protagonismo como estrategia 
para dar continuidad a los procesos administrativos de las organizaciones, lo cual 
se consideraría como un factor favorecedor para la inclusión de personas con algún 
tipo de discapacidad. Entendiendo que el avance tecnológico y la avance de las TIC, 
han permitido que el concepto de trabajo crezca gracias a la facilidad de la ejecución 
de este, el cual no se limita a un espacio específico de desarrollo, gracias a la evolu-
ción industrial y las nuevas demandas laborales surge una nueva forma de concebir 
el trabajo, conocida como el teletrabajo y un colaborador con características dife-
rentes y propias de esta modalidad (García, 2014).

Para el año 2015 el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de Colombia (MinTIC) reportó que el 30 % de colaboradores a nivel país desarrolla-
ban labores de teletrabajo, es decir 2 500 personas, de los cuales el 10 % correspon-
día a colaboradores con algún reporte de discapacidad, siendo esta la única encues-
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ta de acceso libre y publicada por parte de la entidad en relación con las formas de 
teletrabajo antes del 2020. 

En ese orden de ideas, lo que se pretende, es reflexionar sobre el impacto del CO-
VID–19 en la dinamización del teletrabajo y el rol favorecedor de este en la inclusión 
a población con discapacidad. Se registran los datos publicados por el DANE en ju-
nio del año 2021, fecha en la cual ya había transcurrido un año de pandemia a nivel 
global y local (Colombia), en donde se mostró un comparativo de 34 827 servidores 
públicos y contratista de entidades públicas y privadas, que destacó: “… para el pe-
riodo de julio a septiembre de 2020, el 18,6 % de las personas realizaban un trabajo 
de manera presencial a tiempo completo por cinco días, mientras que 37,2 % de la 
población realizaba trabajo remoto o teletrabajo …” (DANE, 2021, p. 5) y para el año 
2021 solamente el 24 % de los colaboradores continúan en trabajo remoto, sumado 
a un 57 % que considera que las funciones que realicen en la presencialidad pueden 
desarrollarse desde la modalidad de teletrabajo (DANE, 2021).

De la información relacionada, se evidenció dentro del informe que únicamente el 
14,5 % de la población encuestada contaba con algún tipo de discapacidad, pero 
sin hacer énfasis en la modalidad de trabajo, las funciones y responsabilidades, lo 
que pone como desafío identificar la forma de sistematizar y hacer seguimiento a 
las entidades gubernamentales y a los procesos de inclusión laboral dentro de las 
dinámicas organizacionales del país. 

ANTES Y AHORA: ANÁLISIS COMPARATIVO  
DEL TRABAJO DE LOS PROCESOS DE 
INCLUSIÓN LABORAL
Dirksen (2019) habla de la transformación de la concepción del trabajo a partir de 
los procesos cambiantes de las sociedades, el fenómeno de la globalización y los 
nuevos modelos tecnológicos, a lo cual denominó “mutaciones del mundo laboral”. 
Sin embargo, los antecedentes en Latinoamérica en torno a la adopción de tenden-
cias globales que conforman las demandas laborales como lo son: inclusión laboral, 
implementación de nuevas tecnologías y el trabajo digno, son mínimas y colocan 
en desventaja la economía latina, convirtiéndose en un factor principal de brechas 
sociales y pobreza. 
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En medio de dichas mutaciones laborales, Bermúdez et al. (2017) hablan de la in-
clusión al mundo laboral de personas en condición de discapacidad como un reto 
que se asume desde la gestión de talento humano, lo cual debe estar modulado por 
procesos de sostenibilidad a partir de prácticas de responsabilidad social, cualifi-
cación en procesos de inclusión y fortalecimiento del aprendizaje institucional para 
favorecer dichos procesos inclusivos. 

El Ministerio del Trabajo de Colombia, se refiere a la inclusión laboral de personas con 
discapacidad desde el marco de la promoción de la concienciación y sensibilización 
a la comunidad laboral, la capacitación en mecanismos de inclusión desde la con-
vención de los derechos de las personas con discapacidad, de esta manera dar inicio 
a la consolidación de entornos favorecedores de trabajo accesibles y que garanticen 
una calidad de vida digna tanto de las necesidades materiales como las subjetivas 
de dicha población. 

Según el Informe Nacional de Empleabilidad Inclusivo (INEI, 2020) entre los años 2018 
y 2019 se reportó que solamente el 27 % de la población colombiana con discapaci-
dad tiene un trabajo o por lo menos algún tipo de actividad que le genere ingresos, 
en donde las personas con algún tipo de discapacidad se enfrentan a las barreras 
territoriales y sociales como obstaculizadores de acceso a una oportunidad laboral 
digna, luchando así con el desconocimiento de los empleadores desde imaginarios 
sociales de exclusión consolidado con el paso de los años, ignorando así las caracte-
rísticas, necesidades y potencialidades reales de esta población. 

Autores como Parra y Sánchez (2018), consideran que el fortalecimiento de procesos in-
clusivos laborales para la población con discapacidad se puede convertir en una herra-
mienta favorecedora del desarrollo sostenible e inclusivo en el contexto nacional y lati-
noamericano, pero dichos procesos se gestan únicamente por medio de la capacitación, 
cualificación y educación, no precisamente a la población con algún tipo de condición 
específica, sino procesos direccionados a la comunidad en general, para iniciar a descen-
tralizar el constructo de discapacidad como un sinónimo de no funcionalidad. 

De acuerdo con lo anterior, se ha centrado la mirada en dicha población y las condi-
ciones de inclusividad en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el mundo, y espe-
cíficamente en el contexto nacional, donde los países latinoamericanos han visto las 
consecuencias de la pandemia no solamente desde la agudización de los sistemas 
de salud, sino que dicho problema sanitario ha dejado en estado crítico dimensiones 
sociales, económicas y políticas que afectan de manera significativa a poblaciones 
vulnerables, entre ellas, la población con algún tipo de discapacidad. 
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Según la CEPAL (2020) la población más afectada en medio de la emergencia sanita-
ria dentro de los entornos laborales fue la población con discapacidad: 

Tomando en cuenta que en general tienen un vínculo muy débil con 
el mercado laboral formal y que su frecuente inserción en el sector de 
servicios y en la informalidad las deja expuestas a la inmediata disminu-
ción de la demanda en casi todos los casos. (CEPAL, 2020, p. 40)

El contexto colombiano durante la emergencia por pandemia se ha pro-
curado mantener a los colaboradores con algún tipo de discapacidad 
con garantías de acceso a salud, subsidio familiar, prestación de servi-
cios de intermediación y capacidad laboral (CEPAL, 2020). 

Barbina (2019) relaciona el teletrabajo como una medida de inclusión laboral para 
personas con algún tipo de discapacidad, según Correa (2015) las principales carac-
terísticas del teletrabajo son: 

La realización del trabajo a distancia y el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación; y como resultado de estas dos, el 
cambio en la organización del trabajo… “se considerará Teletrabajo al 
realizado con la utilización intensiva y prevalente de las nuevas tecnolo-
gías de la información y de la comunicación” (p. 141). 

En otras palabras, el teletrabajo se ha convertido en una manera de deslocalizar el 
lugar laboral, delimitándolo a un espacio como un todo, donde se toma a conside-
ración otros espacios que permitan ser productivos y dar respuesta a las demandas 
que requiere el cargo desempeñado rompiendo barreras que limitan la garantía al 
acceso laboral como derecho y brechas de igualdad y equidad. 

En ese orden de ideas, la apropiación del teletrabajo o desarrollo de trabajo en casa 
en cuanto a las características propias de este se concibe como un facilitador de 
procesos de inclusión laboral; sin embargo, Granados (2020) afirma que la pandemia 
se convirtió en un factor agudizador de los procesos de inclusión laboral de las per-
sonas con discapacidad. 

Por su parte Solé et al. (2021), relacionan que la situación de pandemia por el CO-
VID–19 no se convirtió en un escenario favorecedor de los procesos de inclusión la-
boral para personas con discapacidad, a pesar de las estrategias de trabajo en casa 
y trabajo remoto, ya que el impacto socioeconómico obligó a las empresas, a trans-
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formar estructuras laborales para sobrellevar la crisis financiera que se derivó de la 
emergencia sanitaria.

un escenario desafiante como el que ha colocado el COVID-19, la discapacidad que-
da resituada en el debate al tensionarse con la modalidad de empleo a través del 
“teletrabajo”. Si bien hay escasa acumulación sobre esta línea específica de investi-
gación vinculada al teletrabajo, los estudios sociales de la discapacidad han puesto 
en evidencia que, ante contextos de crisis, cualquiera sea el tipo, lo que se acentúan 
son las desigualdades que atraviesa el colectivo. Esto implica, por ejemplo, pérdida 
de autonomía y aislamiento social debido a las barreras desplegadas en el uso de los 
espacios públicos. (Solé et al., 2021,)

En ese orden de ideas, se visualiza que la emergencia sanitaria y las nuevas moda-
lidades de trabajo y reestructuración de prácticas organizacionales, se convirtieron 
en ventanas que permiten visibilizar los retos que tiene la población con discapaci-
dad para acceder a escenarios laborales desde la inclusión y equidad. 

¿Y QUÉ SUCEDE SI PRACTICAMOS  
LA INCLUSIÓN LABORAL CON PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD? 
La OIT crea en el 2010 la Red Mundial de empresas y discapacidad dirigida por em-
pleadores e integrada por empresas globales, redes empresariales nacionales por la 
discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad que colaboran para 
promover la inclusión de personas con discapacidad en el lugar de trabajo (OIT, 2016).

En América Latina, de acuerdo con las disposiciones definidas por la OIT y su acom-
pañamiento en la consolidación de prácticas de inclusión laboral de PcD, desde la 
perspectiva de Cooperación Sur-Sur se logran reconocer la creación y operación de 
redes y sociedades conformadas por población en condición de discapacidad, orga-
nizaciones, empresas, formales e informales, articuladas con el sector público y la 
institucionalidad para gestionar acciones que faciliten la inclusión laboral de la PcD y 
sus intereses bajo las mismas oportunidades de quienes no hacen parte de este gru-
po poblacional. Es así como existe en Brasil las Redes en red, experiencia brasileña y 
desafíos para la creación de redes regionales; en Chile la Sociedad de Fomento Fabril 
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(SOFOFA) y su aporte a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad 
en Chile, perspectivas para la promoción de la Cooperación Sur-Sur entre países de 
la región. Para el caso de Colombia existe el programa empresarial de promoción 
laboral para personas con discapacidad “Pacto de Productividad”, una apuesta in-
terinstitucional por la inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia 
y en la región; en Costa Rica la Red de empresas inclusivas de Costa Rica, avances, 
desafíos y oportunidades de la Cooperación Sur-Sur y en Perú la Red de empresas y 
discapacidad, factores de impacto, retos a superar y beneficios del aprendizaje entre 
pares a nivel regional. Cada una de estas redes han generado propuestas que han 
permitido diseñar y compartir herramientas y buenas prácticas implementadas por 
las distintas organizaciones con el apoyo de la OIT y que son de libre acceso. 

El documento de trabajo de la Oficina de Actividades para los Empleadores y Depar-
tamento de conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad de la OIT denomina-
do Discapacidad en el lugar de trabajo: prácticas de las empresas, recopila distintas 
experiencias de 25 empresas a nivel mundial que tienen dentro de sus políticas la 
inclusión de PcD describiendo como abordan la contratación y la retención del per-
sonal, la elaboración de productos, la prestación de servicios y la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) desde la perspectiva de la discapacidad (OIT, 2016). 

De acuerdo con la información obtenida, las organizaciones resaltan que la contra-
tación de PcD resulta viable comercialmente debido a que los empleados con algún 
tipo de discapacidad resulta ser mejor empleado y más confiable, se destacan por 
ser altamente productivos, muestran bajas tasas de accidentalidad y resultan ser 
una fuente de habilidades y talento sin explotar, que incluye habilidades técnicas si 
tienen acceso a la formación, y la capacidad de resolver problemas que transfieren 
desde su vida cotidiana. Contratar a personas con discapacidad puede contribuir a la 
diversidad, la creatividad y la moral general del lugar de trabajo, así como reforzar la 
imagen de la empresa entre su personal, la comunidad y sus clientes (OIT, 2016). Las 
prácticas internas más significativas están relacionadas con la existencia de una polí-
tica de inclusión como punto de partida, luego de la adecuación para la accesibilidad 
tanto física como social, la construcción de redes de apoyo y la sensibilización de los 
colaboradores que conforman la organización. Cada una de estas prácticas se repite 
en cada empresa que ha decido incorporar un modelo de inclusión laboral para PcD. 

También se identifican prácticas dirigidas a la formación, la contratación o la reten-
ción de personas con discapacidad, así como al fomento de su productividad, tales 
como las pasantías, programas de formación, de tutorías o de liderazgo especial-
mente orientados a las personas con discapacidad; ajustes razonables para satis-
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facer necesidades particulares; asignación de personal de recursos humanos o de 
dirección con formación o conocimientos sobre temas relacionados con la discapa-
cidad y el trabajo, y en cuanto a inclusión de la discapacidad y de la RSE, se encuentra 
la definición de políticas, normas o programas específicos que alcancen o ejerzan in-
fluencia en los vendedores y en la cadena de suministro; programas de voluntariado 
para empleados; colaboración con sindicatos, organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos; colaboración con organizaciones de personas con discapacidad, incluso 
en temas relacionados con la sensibilización sobre la discapacidad, la accesibilidad 
y el desarrollo de productos; adhesión a normas de accesibilidad, tanto en servicios 
en línea como en el entorno físico, así como la promoción activa de dichas normas; 
participación en grupos y redes empresariales relacionadas con la problemática de 
la discapacidad (OIT, 2016). 

En Colombia existe una guía para el proceso de inclusión laboral de personas con 
discapacidad, en el marco del pacto por la productividad. La guía resulta ser una car-
ta de navegación para que las organizaciones privadas reconozcan e implementen 
dentro de sus políticas la vinculación de PcD. Allí se facilitan elementos normativos, 
el paso a paso para la vinculación, los beneficios legales y tributarios que reciben las 
organizaciones que vinculan PcD en su nómina, orientaciones y ajustes requeridos 
para lograr la inclusión, así como un listado de las organizaciones que son reconoci-
das a nivel nacional por sus prácticas de inclusión laboral de PcD. 

Cada una de las prácticas y experiencias descritas, demuestran que existen distintos 
elementos de carácter normativo, productivo y sociopolítico que reconoce las ventajas 
de realizar inclusión laboral en las organizaciones, además de facilitar herramientas 
para la implementación de una política de inclusión. Las TIC y su acelerada evolución 
resulta ser un aliado trascendental en la consecución de este objetivo y desde esta 
perspectiva se invita a que se amplíen las posibilidades para las más de mil millones de 
personas en condición de discapacidad que hacen parte de este planeta. 

CONCLUSIONES
Muy a pesar de la reglamentación desde la legislación colombiana para la inclusión 
de personas con discapacidad en los escenarios organizacionales mediada por la 
Ley 1618 de 2013, las barreras sociales y culturales deben ser abordadas desde la 
educación y modelos de concientización, si bien los avances son significativos, aún 
hay brechas culturales, ideológicas muy significativas que hacen que los procesos de 
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inclusión sean más complejos.

Si bien el teletrabajo y trabajo en casa fue una medida que reestructuró los sistemas 
organizacionales para atender las demandas y dinámicas sociales y de relaciones 
interpersonales derivadas de la emergencia sanitaria, este escenario permitió visibi-
lizar la agudización de los estados inclusivos de personas con discapacidad dentro 
de los escenarios laborales. 

Es necesario reconocer la necesidad de crecer a nivel organizacional, en cuanto a la 
gestión de personas que permita determinar un derrotero claro para minimizar las 
brechas en cuanto a la vinculación de personas con discapacidad al mundo laboral.
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RESUMEN

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un grupo de trastornos he-
terogéneos que forman parte del neurodesarrollo cerebral, presentes 
desde antes de nacer el niño y en el desarrollo del ciclo de vida. La 
etiología de dicho trastorno es multifactorial, por lo cual se incluye 
aspectos genéticos, biológicos y ambientales para la aproximación 
conceptual y descripción de dicho trastorno. Por ello se hace nece-
sario tener presente que el TEA no es un trastorno degenerativo por 
lo cual si se hace un plan de intervención oportuno y progresivo se 
puede lograr cambios significativos en relación con la calidad de vida 
de los niños y de las familias a las que pertenecen. La implementa-
ción de la neurodidáctica dentro de los procesos de aprendizaje, se 
fortalece a través de tres dimensiones estratégicas: operativas; meto-
dológicas y socioemocionales. Demostrando que, el refuerzo de habi-
lidades comunicacionales y sociales benefician un desarrollo normal, 
contribuyendo a la salud mental de quienes tienen el diagnóstico. Dis-
minuyendo así la prevalencia de comorbilidades como la depresión, 
ansiedad, alteraciones de sueño, entre otros. Además, permitiendo 
procesos de aprendizaje inclusivos que garanticen el desarrollo pleno 
de personas con TEA. El presente capítulo hace parte de una revisión 
teórica dentro de actividades académicas en roles de docencia que 
comprometen a las autoras de este capítulo como profesionales y 
como aportantes al crecimiento intelectual de estudiantes dentro de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) al realizar apor-
tes significativos dentro del reconocimiento de las condiciones del 
alumnado que posee condiciones y características diferentes, para de 
este modo contribuir al desarrollo de una educación más inclusiva. 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista (TEA), neurodesarro-
llo, neurociencias, neurodidáctica, aprendizaje, inclusión educativa.
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SUMMARY

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a group of heterogeneous disor-
ders that are part of brain neurodevelopment, present before the 
child is born and in the development of the life cycle. The etiology of 
said disorder is multifactorial, for which genetic, biological and en-
vironmental aspects are included for the conceptual approach and 
description of said disorder. For this reason, it is necessary to keep 
in mind that ASD is not a degenerative disorder, which is why, if a ti-
mely and progressive intervention plan is made, significant changes 
can be achieved in relation to the quality of life of the children and the 
families they care for. they belong. The implementation of neurodi-
dactics within learning processes is strengthened through three stra-
tegic dimensions: operational; methodological and socioemotional. 
Demonstrating that the reinforcement of communication and social 
skills benefit normal development, contributing to the mental health 
of those who have the diagnosis. Thus reducing the prevalence of co-
morbidities such as depression, anxiety, sleep disturbances, among 
others. In addition, allowing inclusive learning processes that guaran-
tee the full development of people with ASD. This chapter is part of 
a theoretical review within academic activities in teaching roles that 
commit the authors of this chapter as professionals and as contribu-
tors to the intellectual growth of students within the National Open 
and Distance University (UNAD) by making significant contributions 
within the recognition of the conditions of the student body that has 
different conditions and characteristics, in order to contribute to the 
development of a more inclusive education.

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), neurodevelopment, neu-
rosciences, neurodidactics, learning, educational inclusion.
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INTRODUCCIÓN 
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es considerado como un grupo de síndromes 
resultantes de alteraciones del neurodesarrollo, definidas a partir de dos criterios 
principales para su diagnóstico: comunicación e interacción social. Sumado a ello, 
una serie de eventos alarmantes como lo son el patrón consecutivo de desarrollo de 
actividades o intereses de manera repetitiva o restringido (Yáñez, 2016). Como con-
secuencia, los pacientes con este tipo de diagnóstico cuentan con alteraciones del 
desarrollo infantil, las cuales afectan el desarrollo del lenguaje, alteraciones conduc-
tuales, las cuales interfieren en la capacidad de relacionarse socialmente y desarro-
llar habilidades sociales asertivas en la construcción de dinámicas del día a día, por 
ello los TEA abordan síndromes como el Autismo y síndrome de Asperger APA (como 
se citó en Yáñez, 2016).

Las primeras descripciones y aproximaciones clínicas para explicar los TEA, se en-
contraban dentro de la clasificación de esquizofrenias infantiles debido a los com-
portamientos alterados y la dificultad para interactuar en escenarios sociales, pero 
fue solo hasta los años 1943 y 1944 cuando se realizaron las primeras descripciones 
de lo que hoy se conoce como TEA donde autores como L. Kenner y H. Asperger 
iniciaron a describir el trastorno como una alteración en la consolidación de cone-
xiones sociales seguidas de alteraciones cognitivas que se evidenciaban de manera 
aguda durante los primeros años de vida del individuo realizando así la descripción 
desde el eje de trastorno del neurodesarrollo (Artigas y Paula, 2012).

Bonilla y Chaskel (2016) consideran que, a pesar de los avances científicos desde las 
neurociencias, no se ha logrado definir un modelo que explique la etiología del TEA 
de manera clara desde una fisiopatología que permita entender la diversidad del 
trastorno, desglosándose una serie de evidencias desde la electrofisiología, neuroi-
magen y componente genético del trastorno. Lo cual ha permitido exponer de ma-
nera significativa una influencia de actividad neuroquímica alterada, alteraciones 
en estructuras cerebrales, entre otras. Que hacen considerar este tipo de trastorno 
como algo impredecible y único para cada paciente, haciendo complejo la estanda-
rización de características a diferencia de patologías físicas.

Sin embargo, Millán y Mulas (2009), han hecho énfasis en la pertinencia de una de-
tección temprana de los TEA en niños, para lograr consolidar intervenciones que 
permitan atender las dificultades en el desarrollo normal del niño y su familia. En 



96 Centro de Investigación y Acción Psicosocial Comunitaria:  
un escenario para la construcción de paz. Volumen III

aras de garantizar la calidad de vida del paciente y su entorno. Por ello se considera 
que la detección precoz y definición del diagnóstico garantiza el desarrollo de una 
psicoeducación para familiares y cuidadores de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
con diagnóstico específico, convirtiéndose así en una red de apoyo que favorece la 
adherencia a los planes de intervención con resultados específicos en torno a las 
actividades cotidianas y fortalecimiento de procesos cognitivos.

La descripción del cuadro clínico de los pacientes con TEA para su diagnóstico toma 
a consideración los criterios definidos en el DSM – V a partir de dos ejes: 

1. Déficits persistentes en la comunicación y la interacción social (deficiencia en 
la reciprocidad socioemocional, deficiencia en competencias comunicativas, 
deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones 
sociales). (Yáñez, 2016, p. 62) 

2. Patrón restringido y repetitivo de interés o actividades (patrones restrictivos 
y repetitivos de patrones de comportamiento, intereses o actividades refle-
jados en movimiento o habla estereotipada, monotonía, inflexibilidad a las 
rutinas o patrones ritualizados). (Yáñez, 2016, p. 63)

Lo síntomas característicos de los TEA suelen ser identificables posterior a los dos 
primeros años de vida, relacionados con retraso en el desarrollo del lenguaje, falta 
de interés a la interacción social, patrones de juego poco frecuentes, sumada a ello 
las conductas repetitivas y no comunes como formas de juego no normales tienden 
a ser mal relevantes, lo cual se convierte en un signo de alerta (Yáñez, 2016). 

Desde la psicología se han generado una sería de teorías que buscan comprender los 
TEA de manera cualitativa, en ello se destaca teorías cognoscitivas, las cuales se cen-
tran en comprender el trastorno a partir de falencias cognitivas disociables que se dan 
de manera aisladas generando el déficit cognitivo (Yáñez, 2016). En relación con ello, se 
presentó la hipótesis de la teoría de la mente expuesta por Premack y Woodruff (como 
se citó en Yánez, 2016), quienes afirmaron que “los sujetos con TEA no cuentan con la 
capacidad de imputar estados mentales a sí mismo y a los demás” (p. 71), es decir no 
cuentan con la capacidad de identificar los estados mentales de sus pares, siendo así 
un grupo de trastornos complejos que lo acompañan a lo largo de su vida. 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos Trastorno del Espectro Autista

Criterios diagnósticos

A. Deficiencias persistentes en la 
comunicación social y en la interacción 
social en diversos contextos.

1. Deficiencias en la reciprocidad 
socioemocional. 

2. Deficiencias en conductas 
comunicativas no verbales utilizadas en 
la interacción social.

3. Deficiencias en el desarrollo, 
mantenimiento y comprensión de las 
relaciones. 

B. Patrones restrictivos y repetitivos 
de comportamiento, intereses o 
actividades. 

1. Movimientos, utilización de objetivos o 
habla estereotipos o repetitivos. 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva 
inflexibilidad de rutinas o patrones 
ritualizados de comportamiento verbal 
o no verbal. 

3. Intereses muy restringidos y fijos 
que son anormales en cuanto a su 
intensidad o foco de interés. 

4. Híper o hiporreactividad a los estímulos 
sensoriales o interés inhabitual por 
aspectos sensoriales del entorno. 

C. Los síntomas deben estar 
presentes en las primeras fases 
del periodo de desarrollo (pueden 
no manifestarse totalmente hasta 
que la demanda social supera las 
capacitaciones limitadas, o pueden 
estar enmascarados por estrategias 
aprendidas en fases posteriores de la 
vida). 

------------

D. Los síntomas causan un deterioro 
clínicamente significativo en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del 
funcionamiento individual. ------------

E. Estas alteraciones no se explican 
mejor por la discapacidad intelectual 
(trastorno del desarrollo intelectual) o 
por el retraso global del desarrollo. La 
discapacidad intelectual y el Trastorno 
del Espectro Autista con frecuencia 
coinciden. 
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Niveles de gravedad del TEA

Grado 1
“Necesita 
ayuda” 

Comunicación social Comportamientos restringidos y 
repetitivos

Las deficiencias en la comunicación 
social causan problemas 
importantes, dificultad para iniciar 
interacciones sociales y ejemplos 
claros de respuestas atípicas o 
insatisfactorias a la apertura social 
de otras personas.

La inflexibilidad del 
comportamiento causa una 
interferencia significativa con el 
funcionamiento en uno o más 
contextos.

Grado 2
“Necesita 
ayuda 
notable”

Deficiencias notables de las 
aptitudes de comunicación social 
verbal y no verbal. Problemas 
sociales aparentes incluso 
con ayuda in situ. Inicio de 
limitaciones de interacciones 
sociales y reducción de respuesta 
o respuestas no normales a la 
apertura social de otras personas. 

Inflexibilidad de comportamiento, 
dificultad para hacer frente a los 
cambios u otros comportamientos 
restringidos, repetitivos aparecen 
con frecuencia claramente al 
observador casual e interfieren 
con el funcionamiento en varios 
contextos.

Grado 3 
“Necesita 
ayuda muy 
notable” 

Deficiencias graves de las aptitudes 
de comunicación social verbal 
y no verbal causan alteraciones 
graves del funcionamiento, inicio 
muy limitado de las interacciones 
sociales y respuesta mínima a la 
apertura social de otras personas. 

Inflexibilidad de comportamiento, 
la extrema dificultad de 
hacer frente a los cambios 
u otros comportamientos 
restringidos, repetitivos que 
interfieren notablemente con el 
funcionamiento en varios contextos. 

Nota. Elaboración propia. Tomado de DMS-V (2014).

De igual forma, se presenta la hipótesis de la disfunción ejecutiva, donde autores 
como Baron, Rajendran y Mitchell (como se citó en Yánez, 2016), socializan las dife-
rentes características de los pacientes con TEA donde se incluyen “la ejecución de 
comportamientos repetitivos y perseverantes, apego excesivo a rutinas, dificultad 
de control, impulsos y expresar emociones, como también fallas en cambiar el foco 
atencional” (p. 71), síntomas que son relacionados o presentes en individuos con le-
siones en los lóbulos frontales, por ello se planteó en su momento dicha hipótesis 
para comprender el trastorno desde lo estructural, conductual y funcional. 

Dicha detección temprana y oportuna del diagnóstico en niños favorece el manejo, 
tratamiento y proceso de rehabilitación en aras de garantizar procesos de escolari-
zación inclusivos mediante los cuales se pueda proyectar el acceso a la educación 
superior, de ese modo dinamizar los escenarios educativos inclusivos. 
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Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021) uno de cada 160 niños con 
TEA, en donde dichos diagnósticos generan una condición de exclusión de niños y 
adolescentes en escenarios educativos desde la estigmatización y violación a los de-
rechos humanos, planteando así el desafío que tienen las entidades gubernamenta-
les, el sector salud y los contextos educativos para atender a población con el diag-
nóstico relacionado.

NEUROBIOLOGÍA DE LOS TEA 
Desde la neurobiología se han generado aproximaciones etiológicas para la com-
prensión del fenómeno desde lo biológico, genético reflejada en las funciones neu-
rológicas, donde las principales diferencias entre sujetos con diagnóstico de TDA y 
sin diagnóstico son las diferencias estructurales y funcionales del sistema nervioso 
central, tales como volumen global de la masa cerebral, como también diferencias 
importantes en las proteínas encargadas de los procesos sinápticos, su codificación 
y por ende la alteración de circuitos cerebrales que controlan procesos cognitivos 
específicamente funciones ejecutivas (Yáñez, 2016).

Proal et al. (2013), relacionan que mediante técnicas de neuroimagen en pacientes 
con TEA se han identificado alteraciones en conexiones y circuitos cerebrales que 
afectan considerablemente funciones como el lenguaje, donde regiones como: 

El giro supramarginal, temporal superior y frontal inferior tienen mayor 
activación durante tareas de cognición social simple y compleja en su-
jetos con TEA en comparación con controles. A su vez, durante tareas 
no sociales, auditivas y de lenguaje, el lóbulo temporal superior, región 
relevante en este sistema mostró una menor activación en pacientes 
TEA. (Proal et al., 2013, p. 10)

Sin embargo, los estudios de correlación son pocos que permitan definir esta carac-
terística como un criterio dentro de los pacientes TEA, pero que en la comparación 
con los comportamientos y actitudes de los pacientes con este tipo de diagnóstico 
permite comprender el porqué de dichos comportamientos desde teorías conexio-
nistas o estructurales que dan paso al comportamiento del sujeto. 
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En lo correspondiente a la cognición social, Proal et al. (2013) identificaron: 

La amígdala cerebral e ínsula están aumentadas en cuanto a volumen 
en los individuos con TEA, además estas mismas regiones resultan hi-
poactivadas durante tareas sociales. Estos resultados junto con las al-
teraciones en regiones temporales pueden explicar las fallas en la so-
cialización, imaginación y comunicación característicos del espectro 
autista. (p. 11) 

Por lo cual se explica la dificultad para estructurar y consolidar relaciones sociales 
y desarrollar empatía, comprender los estados de consciencia propios y de otros, 
entre otras funciones que abordan la cognición social y la capacidad de comprender 
al otro como sujeto. 

Adicional a la influencia de las alteraciones estructurales, Yáñez (2016) relaciona la 
influencia genética y ambiental en el desarrollo, los cuales están divididos en prena-
tales, perinatales y posnatales, donde factores como edad avanzada de los padres, 
comorbilidades de los padres como diabetes, HTA; embarazos de alto riesgo, san-
grados gestacional o embarazos múltiples, entre otros se convierten en un factor 
asociado al desarrollo del trastorno. 

NEUROPSICOLOGÍA DE LOS TEA
En cuanto a las características neuropsicológicas que define al TEA, se debe mencio-
nar que se presenta condiciones de disfunción ejecutiva, fallas en la cognición social 
y anormalidades en la percepción y procesamiento de la información (Lai et al., 2014). 
No obstante, prevalece la variedad en sus particularidades, considerándose la preva-
lencia en los dominios cognoscitivos: Coeficiente Intelectual (CI), atención, memoria, 
lenguaje, habilidades perceptuales y visoespaciales, funciones ejecutivas.

Para el análisis detallado del Coeficiente Intelectual (CI), se reconocen aquellos que 
muestran el CI inferior al promedio, lo que corresponde aproximadamente a la terce-
ra parte de la población con TEA. Un porcentaje inferior del 3 % de la población total 
con TEA, permite asociar un CI superior al promedio. Otro tanto, con CI verbal inferior 
al no verbal, aunque se ha comprobado que puede modificarse con la edad. 



101Investigación e intervención social en contextos y organizaciones

De otro lado se identifica alterada la atención conjunta (Charman, 2003), la habilidad 
de compartir un enfoque común entre personas, objetos, un concepto, un evento, 
entre otros. Existen diferentes tipos de atención conjunta, siendo de mayor valor 
diagnóstico los de inicio (señalar o mostrar) y el de responder a la atención conjunta 
(seguir una mirada o el gesto de señalar de otra persona). En demás aspectos de 
atención, se reconoce la capacidad para cambiar o alternar el foco atencional, en 
especial para desengancharse de un foco de atención. El TEA hace que la respuesta 
sea más lenta y menos precisa, una tendencia a la hiperfocalización (Courchesne et 
al., 1994). No obstante, se atribuye una hipersensibilidad sensorial, producto de la 
hiperatención a los detalles o a las características de los estímulos no sociales.

La memoria por su parte, muestra daños secundarios en correlación con otros pro-
cesos cognoscitivos. Se identifica alteración en la memoria contextual o de la fuente 
(memoria para el origen o procedencia de la información) asociado a las deficiencias 
para procesar información social más que una deficiencia generalizada. Así mismo, 
el desempeño en tareas que requieren el uso de la memoria episódica disminuye 
conforme la complejidad de la información, mientras que la memoria audio verbal o 
visual aumenta. También se identifica que todas aquellas personas con diagnóstico 
TEA no usan las mismas estrategias de organización o significado, de codificación y 
de recuperación de la información, asociándose a déficit ejecutivos (Bennetto et al., 
1996; Gras-Vincendon et al., 2008; Renner et al., 2000).

Después, en mención del lenguaje se reconoce insuficiencias para el contenido, 
forma y uso. No obstante, al igual que los demás dominios existe una amplia va-
riabilidad que puede ir desde una falta total del lenguaje verbal hasta un manejo 
avanzado del vocabulario. Los niños TEA, presentan fallas en el lenguaje expresivo 
y comprensivo, observándose desde las fases tempranas del desarrollo. Uno de los 
primeros síntomas se evidencia en la frecuencia reducida de actos con intención co-
municativa y gestos simbólicos, de balbuceo y un nivel menor de comprensión del 
lenguaje. En algunos casos, el retraso en la adquisición de vocabulario y de reglas 
conversacionales. Este dominio es el que permanece con más deficiencias a lo largo 
del ciclo evolutivo de las personas con TEA, incluso en aquellas personas con un CI 
normal o un vocabulario adecuado, el lenguaje, mantiene una fuerte asociación con 
las habilidades sociales en el autismo, utilizando un lenguaje limitado que se utiliza 
más para acción de demanda que con intenciones de informar, comentar o describir. 
A su vez demuestran que las personas con TEA, se les dificulta seguir las reglas de 
cortesía, esperar su turno, haciendo comentarios irrelevantes o perseverativos. Otra 
distinción, es un patrón de habla atípica, una prosodia anormal, monótona, con una  
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cualidad del sonido mecánico o nasal. La dificultad para aprender reglas gramaticales  
y el uso de estructuras sintácticas complejas también es característico (Tager-Flus-
berg & Caronna, 2007). 

Las habilidades perceptuales y visoespaciales, pueden llegar a constituirse una for-
taleza para los individuos diagnosticados con TEA, atribuyéndose hiperatención 
a los detalles y un posible sesgo hacia el procesamiento local, lo que permite una 
ejecución sobresaliente en el diseño con cubos, la búsqueda de imágenes escon-
didas, tareas de búsqueda visual o aprendizaje de patrones confusos. Sin embargo, 
las habilidades perceptuales asociadas al procesamiento de la información social se 
encuentran disminuidas. Habilidades relacionadas a la capacidad para procesar es-
tímulos complejos en movimiento, asociándose a falencias para codificar propieda-
des faciales como el movimiento de la boca y los ojos, dificultas de interacción social 
(Dakin & Frith, 2005).

 Los déficits en las funciones ejecutivas de las personas con TEA contribuyen de ma-
nera significativa a una menor capacidad adaptativa. La tendencia a dar respuestas 
perseverativas, la falta de flexibilidad cognoscitiva, planeación y uso de estrategias 
son características comunes.

EL AUTISMO Y LOS PROCESOS  
DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

Zaldivar et al. (2018) enfatizan en la necesidad de atender las particularidades de los 
niños y adolescentes con TEA dentro de los contextos educativos a partir de cualifi-
cación y capacitación del cuerpo docente, administrativo y adaptación de la planta 
física para favorecer los procesos inclusivos, los cuales deben trascender del acceso 
a un establecimiento, sino que adicional a ello se logre vincular al niño a un escena-
rio educativo con agentes socializadores que tengan la capacidad de identificar las 
características y particularidades de los estudiantes con TEA. 

Fernández (2017) reconoce la importancia de la neurodidáctica, como un instrumen-
to favorecedor para los procesos de inclusión dentro del aula. De esta manera garan-
tizar los procesos educativos y transformar los escenarios educativos como espacios 
de calidad y de apoyo para la población TEA. Desde allí, es importante reconocer 
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la articulación de la plasticidad cerebral con la pedagogía emocional en el aula de 
clase. La relevancia que los procesos de escolarización sean oportunos, teniendo 
en cuenta que por medio del crecimiento y desarrollo del niño las redes neuronales 
se van transformando a partir de los estímulos que estén en su alrededor. De este 
modo, los niños con TEA puedan generar procesos de aprendizajes óptimos y refuer-
cen apropiación de nuevo conocimiento, conductas y manera de interrelacionarse 
por medio del acompañamiento pertinente. 

Sin lugar a duda, pensar en la inclusión de niños y adolescentes con algún tipo de 
diagnóstico del neurodesarrollo, conlleva a identificar como barreras la estigmati-
zación social y cultural, factores que generan bloqueos para los procesos inclusivos. 
Como estrategia de inclusión desde el Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia (MEN), se diseña el Plan Individualizado de Ajustes Razonables (PIAR), el cual se 
introduce a la reglamentación por medio del Decreto 1421 de 2017. Convirtiéndose el 
PIAR, en una “herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza de las 
personas con discapacidad o dificultades de aprendizaje. Dichos procesos, se basan 
en la caracterización pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razona-
bles requeridos para el estudiante” (MEN, 2017, p. 15), todo lo mencionado, procura 
garantizar una inclusión integral del estudiante a los modelos de educación. 

No obstante, dicha estrategia se queda corta para alcanzar los procesos de inclu-
sión y fortalecimiento de los procesos de escolarización en niños con TEA, ya que la 
flexibilización curricular debe trascender a la manera en que se está impartiendo el 
conocimiento y las orientaciones a esta población. El objetivo debe reconocer como 
dirección el apoyo tanto a niños con TEA, como a su familia en el proceso de mane-
jo. Tratamientos que permitan la inclusión a los escenarios sociales, garantizando 
una calidad de vida a futuro óptima que le permita ser independiente y atender las 
demandas externas del contexto donde este inmerso. Ahora bien, la inclusión no so-
lamente es la inmersión de los niños con TEA, sino a su vez el reconocimiento de 
unas condiciones equitativas dentro de un contexto de niños que no cuentan con el 
diagnóstico específico. 

En ese sentido, la implementación de la neurodidáctica se consolida a partir de tres 
dimensiones estratégicas: operativas; metodológicas y socioemocionales. La dimen-
sión operativa, se compone por estrategias creativas de enseñanza que direccionan 
al estudiante de tal manera que permite que se desarrolle un interés hacia el con-
texto. Por otra parte, la dimensión metodológica busca consolidar procedimientos 
lógicos para la construcción del conocimiento, incursiona en el uso de organizadores 
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gráficos como facilitadores de la sistematización de la información y el uso de las TIC. 
Luego, la dimensión socioemocional consolida aspectos fisiológicos, psicológicos y 
conductuales; favoreciendo así la experiencia educativa y la construcción de relacio-
nes interpersonales (Fernández, 2017). 

De acuerdo con lo anterior Henao et al. (2020) enfatizan que las prácticas dentro 
del aula escolar que promueven los procesos de inclusión de los niños con TEA son 
pocas o no se encuentran debidamente sistematizadas para la comprensión de los 
modelos de intervención y atención, por lo que resalta la necesidad de focalizar ac-
tualizaciones de intervención desde los modelos pedagógicos que favorezcan la de-
construcción del diagnóstico como limitante o discapacitante. 

CONSIDERACIONES FINALES
La atención, comprensión y psicoeducación del trastorno a tiempo, permite proce-
sos de aprendizaje dinámicos en niños con diagnósticos TEA, proporcionando cali-
dad de vida. Se debe reconocer conjuntamente estrategias que favorezcan el mejo-
ramiento de la calidad de vida de aquellas personas que cuentan con diagnósticos 
específicos de TEA, con el fin de evitar la aparición de otras alteraciones psicológicas 
como lo es la depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, entre otras psicopatolo-
gías que afectan considerablemente la vida del sujeto en sociedad. Esto se puede 
alcanzar a través de espacios inclusivos que involucren a las personas con TEA, así 
como aquellos que cuentan con el diagnóstico. 

Los factores genéticos no justifican la aparición del trastorno, por el contrario, se 
podría decir que los factores ambientales que participan como causas asociadas al 
desarrollo de los TEA como lo son características de los padres en edad y comorbi-
lidades preexistentes, exposición a diferentes fármacos, hace necesario ahondar en 
líneas de intervención e investigación que permitan comprender el trastorno de una 
manera holística e integral. 

Los TEA presentan diferentes alteraciones neuropsicológicas, conductuales y sen-
soriomotrices, actualmente se insiste que los factores genéticos y neurobiológicos 
juegan un papel fundamental en la etiología de estos trastornos.
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Se ha evidenciado que las 
intervenciones terapéuticas  
entre más tempranas sean, 

mejoran el pronóstico, por esta razón  
la detección temprana de los trastornos 
del espectro autista mejorará la vida de la 
población específica dentro de  
los escenarios formativos. 
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RESUMEN

Este capítulo se hace una reflexión sobre los factores 
sociales y educativos que son eje de inclusión social y 
competitiva que presenta resultados parciales de una in-
vestigación que se desarrolla en la Cooperativa Central 
de Caficultores del Huila (Coocentral), para identificar las 
características sociales y educativas de sus afiliados y su 
núcleo familiar frente a variables sociodemográficas, so-
ciales, tecnológicas y educativas que son esenciales en 
aspectos competitivos y de empoderamiento para el for-
talecimiento del sector empresarial y la calidad de vida 
de todos. 

Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de tipo descrip-
tivo. Se aplicó un instrumento que mide tres variables. En 
los resultados se encontraron algunas oportunidades de 
mejora a nivel empresarial y de estabilidad económica 
para elevar los ingresos de los afiliados con el propósito 
de brindarles escenarios de formación y cualificación a 
través de la educación, ya que en su mayoría no tienen fi-
nalizados sus estudios de primaria y bachiller. Así mismo, 
se identificaron rutas de acciones a implementar como 
estrategias competitivas que redunden en el crecimiento 
productivo de los afiliados a la cooperativa. 

Palabras clave: educación, cooperativismo, calidad de 
vida, desarrollo social.
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SUMMARY

This chapter reflects on the social and educational fac-
tors that are the axis of social and competitive inclusion 
that presents partial results of an investigation that is ca-
rried out in the Central Cooperative of Coffee Growers of 
Huila (Coocentral), to identify the social and educational 
characteristics of its affiliates and their family nucleus 
against sociodemographic, social, technological and 
educational variables that are essential in competitive 
and empowering aspects for the strengthening of the 
business sector and the quality of life of all.

It was developed under the quantitative approach of 
descriptive type. An instrument that measures three va-
riables was applied. In the results, some opportunities 
for improvement at the business level and economic sta-
bility were found to raise the income of the affiliates with 
the purpose of providing them with training and qualifi-
cation scenarios through education, since most of them 
have not completed their studies. elementary and high 
school. Likewise, routes of actions to be implemented as 
competitive strategies that result in the productive grow-
th of the members of the cooperative were identified.

Keywords: education, cooperativism, quality of life, so-
cial development.
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INTRODUCCIÓN 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) desde sus propósitos misiona-
les y funciones sustantivas desarrolla programas académicos, promueve y desarrolla 
investigación y proyección social, de acuerdo con las necesidades de las diferentes 
poblaciones a nivel local, regional y nacional, y ha logrado posicionar, con un trabajo 
de muchos años, la educación virtual, por tanto, lidera procesos de apertura y demo-
cratización con base en la modalidad de educación abierta y a distancia utilizando 
medios y mediaciones pedagógicas apoyadas por las tecnologías.

Tiene un compromiso social asumido, y desde esta perspectiva su espíritu social y 
comunitario le posibilita hacer parte de las comunidades como gestora de procesos 
educativos y culturales que contribuyan al desarrollo local y regional. Estas acciones 
fomentan el desarrollo de proyectos personales que apuntan a la potenciación de la 
cohesión social, la solidaridad, a mejorar y transformar la sociedad y a la construc-
ción de país.

Ya que la formulación del proyecto de vida humano es parte del desarrollo y pro-
yección de las metas de todo ser, es importante que hay una resignificación de ese 
proyecto, y que permita reflexionar y trabajar por todas las dimensiones que lo con-
jugan, dimensiones tanto económicas, como sociales, culturales y educativas. En 
donde la persona, el estudiante, la comunidad, permitan pensarse en la proyección 
personal en beneficio de todos.

 La UNAD tiene un carácter pedagógico innovador, desde la metodología a distancia 
permite y da facilidad de acceso a la educación de miles de personas en Colombia. 
Le apuesta por poblaciones con necesidades sociales, especialmente poblaciones 
con dificultades de acceso educativo, como las zonas rurales y apartadas. Cuenta 
con una población heterogénea que en su mayoría pertenecen a los estratos dos y 
tres del sector urbano y rural. Su oferta educativa de modalidad abierta y a distancia 
les ha permitido a poblaciones vulnerables acceder, permanecer y seguir en su cade-
na formativa por sus costos rompiendo barreras de espacio y tiempo para cursar un 
programa educativo.

Por ende, y como parte de ese trabajo, el Sistema de Gestión de la Investigación (SIGI) 
de la Zona Sur y el Centro de Investigación y Acción Psicosocial Comunitario (CIAPSC) 
desarrollan proyectos de investigación y desarrollo social que permitan potenciar la 



113Investigación e intervención social en contextos y organizaciones

calidad de vida de las comunidades necesitadas de la región. Por ello se propusieron 
articuladamente el desarrollo de una investigación cuyo propósito fuera reconocer 
y caracterizar las dimensiones educativas y sociales de las personas asociadas a la 
Cooperativa de Caficultores del Huila -Coocentral, siendo una cooperativa aliada que 
es parte de un programa educativo de la UNAD. Cooperativa aliada a la Universidad, 
con una población cuyas características y necesidades sociales y educativas la ha-
cen prioridad en los procesos de impacto social de la Universidad. 

Bajo esta premisa, formula la pregunta de investigación ¿cuáles son las caracterís-
ticas socioeconómicas, académicas y tecnológicas que poseen los asociados de la 
Cooperativa de Caficultores del Huila (Coocentral)? 

Esta investigación muestra resultados importantes que permiten en este documen-
to reflexionar sobre los retos y compromisos para impactar positivamente la calidad 
de vida de las personas, particularmente caficultoras asociadas, en el sur de país, 
como una de las apuestas misionales de la UNAD y como una tarea de todas las ins-
tituciones y de la sociedad colombiana en sí misma. 

La Cooperativa Central de Caficultores del Huila, es una empresa asociativa sin áni-
mo de lucro y de interés social. Reunimos cerca de 4 000 asociados en nuestra zona 
de influencia que comprende siete municipios cafeteros del centro del Huila, Garzón, 
Gigante, Agrado, El Pital, Tarqui, Suaza y Guadalupe. Su misión está diseñada para ser 
una empresa cooperativa modelo a nivel local, nacional e internacional, que trabaja 
con responsabilidad social y ambiental, comprometidos con el medio ambiente y la 
sociedad, preocupados por ser económicamente viables, ambientalmente sosteni-
bles y socialmente responsables. En los servicios prestados a la comunidad asocia-
da, la cooperativa en su eje de bienestar social cuenta con el apoyo entre otros bene-
ficios del mejoramiento de la calidad de vida por medio de la educación formal y no 
formal, logrando apoyar a sus asociados en las carreras tecnológicas y profesionales, 
y realizando actividades de capacitaciones y actualizaciones para su vida cafetera. 

Un anhelo de la administración de la cooperativa es la cualificación de sus asocia-
dos y funcionarios de la entidad, por ello, firmó convenio con el Instituto Virtual de 
Lenguas de la UNAD, para que sus funcionarios fortalezcan el manejo de un segundo 
idioma a través del programa de formación en bilingüismo con propósitos institu-
cionales para la internacionalización de los productos y sus servicios desde la base 
en las fincas y sus cultivos, para atender la demanda de las visitas de extranjeros en 
cuanto a turismo y posibles aliados extranjeros. Otro de sus propósitos, fue brindar 
la oportunidad a los hijos de los asociados para profesionalizarse con el objetivo de 
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motivarlos a quedarse en el campo en pro del desarrollo del sector rural, donde se 
potencie la gestión empresarial y el emprendimiento a partir del mejoramiento de la 
producción y la cadena de valor del café. 

FUNDAMENTOS TELEOLÓGICOS  
Y TEÓRICOS CONCEPTUALES 

La investigación parte de reconocer algunos aspectos teórico-conceptuales que se 
articulan al sentido epistemológico y teleológico de la UNAD. Es decir, a su quehacer 
y sus fundamentos de igualdad, moralidad, eficiencia, la economía, la celeridad, la 
imparcialidad, la participación democrática, la transparencia y la equidad social.

En correspondencia con ello, la investigación se ampara en los siguientes principios 
específicos de la UNAD: 

• Autodeterminación que se marca como el ejercicio ético y socialmente res-
ponsable de la autonomía.

• Libertades académicas referidas a las actividades de enseñanza, aprendizaje e 
investigación, como pilares integradores de sus responsabilidades sustantivas.

• Aprendizaje autónomo centrado en la autogestión formativa, mediante el 
uso pedagógico, apropiado e intensivo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

• Excelencia académica relacionada con la pertinencia, calidad y equidad de la 
formación que se imparte.

• Democratización como base del compromiso con el acceso y sostenibilidad 
de la formación, actuación de los actores y estamentos, gestión organizacio-
nal y globalización del conocimiento.

En nuestro país la educación hace parte de los derechos fundamentales de acuerdo 
con lo planteado en la Constitución Colombiana de 1991, en el Artículo 67 de la Cons-
titución Política que indica:
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos hu-
manos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la re-
creación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son res-
ponsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 15 
años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica” (p. 29).

De igual manera, el Artículo 1 de la Ley 115 de 1994 se enuncia: “la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes”. Siendo este el norte de la educación en el territorio nacional, donde 
revalida que la educación es un proceso personal, donde el autoaprendizaje toma 
más fuerza para el desarrollo de la sociedad.

Por otra parte, hay unos elementos conceptuales que permiten ser una guía en la 
forma de concebir el objeto de estudio, a continuación, se relacionan los principales 
elementos teórico-conceptuales que orientaron el estudio. 

REFLEXIONES TEÓRICAS 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
Una estrategia competitiva es el conjunto de acciones que diseña la organización en 
pro de mejorar su reconocimiento y posicionamiento logrando ventajas competiti-
vas y la diferencia en el sector empresarial. Según (Porter, 1991) hay estrategias ge-
néricas, las cuales las empresas pueden conseguir ventajas competitivas mediante 
los costos bajos o el liderazgo en costos, es decir, participar en el mercado con una 
ventaja en costos que sea atractiva a los clientes; la diferenciación, a través de la 
incorporación de atributos tangibles o intangibles, los cuales permiten que el pro-
ducto sea percibido por los clientes como único; y mediante la estrategia de alta seg-
mentación, enfocándose en un grupo de compradores en particular, en un segmento 
de la línea de producto o en un mercado geográfico.
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De acuerdo con (Porter, 1991, p. 16): 

Las estrategias competitivas buscan posicionar a la empresa para maxi-
mizar el valor de las capacidades que la distinguen de sus competido-
res. La estrategia competitiva significa elegir deliberadamente un con-
junto de actividades diferentes para prestar una combinación única de 
valor. Sin embargo, hoy en día ya no es suficiente formular estrategias 
para ser competitivo solo a nivel de la empresa, mediante la construc-
ción de una cadena de valor para la misma, pues cada vez se hace más 
necesaria la conformación de sectores que permitan la interacción con-
junta y el fortalecimiento de sus empresas, propiciando la libre compe-
tencia, pero además favoreciendo la articulación productiva a través de 
cadenas empresariales y asociaciones, y como entes de enlace eficaz 
ante los gobiernos, promoviendo de esta manera la permanencia de las 
empresas que los conforman en el largo plazo.

Lo anterior, sustenta la importancia, la dinámica interna y las buenas condiciones 
laborales para que la cadena productiva permita a las pequeñas empresas que per-
tenecen a la cooperativa, mejorar sus ingresos, robustecer sus unidades productivas 
y ser más competitivos. 

Es así como no solo es el diseño e implementación de estrategias competitivas, sino 
también la capacidad y el liderazgo del empresario estratega que las ejecuta y logra los 
propósitos. De acuerdo con (Porter, 2009) un estratega tiene como labor hacer frente a 
la competitividad, y conseguir y mantener una ventaja competitiva sobre el resto de las 
empresas, es probablemente el objetivo directo o indirecto de la dirección de cualquier 
empresa. Enuncia que la competencia por obtener beneficios va más allá de los com-
petidores directos o rivales consolidados de una empresa. Por lo anterior, la coopera-
tiva debe implementar estrategias competitivas que direccionen las rutas que guíen a 
los funcionarios, pero también, a los afiliados que son empresarios en crecimiento para 
apoyarlos en la consecución de las metas y acciones planeadas. 

EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
Dentro del campo de acción social, una noción muy importante es el fortaleci-
miento. Que según distintos autores se denomina potenciación, desde el enfoque 
anglosajón del “empowerment” entendido como el desarrollo de competencias in-
dividuales para acceder a recursos (Martínez et al., 2014). Entendidos estos recursos 
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desde dimensiones no solo económicas sino sociales, políticos, culturales. Desde 
este enfoque se plantea que se desarrolle con la comunidad planes de trabajo e in-
tervención dispuestos a prevenir y empoderar los recursos individuales y por tanto 
de los grupos sociales.

Desde el trabajo social de la psicología comunitaria en Latinoamérica, se plantea 
que el objeto de la intervención, que ha sido definido más como acompañamiento, 
participación. Con una intención que las poblaciones se hagan partícipes en la pla-
neación de las acciones para resolver sus problemas, además, tiene un fundamento 
liberador (Freire, 1993) en tanto la acción social permite procesos de concienciación, 
de despertar y visibilizar las barreras y las potencialidades ocultas. 

De acuerdo con Montero (2004) se refiere a la participación como un trabajo colecti-
vo, grupal, de unión para la transformación, que implica que todos se vinculen en las 
decisiones, sentidos, logros, acciones, derechos, “esa participación es una condición 
para el fortalecimiento y para la libertad” (p. 109). De este modo, la comunidad y su 
bienestar, su calidad de vida, son fundamentales en el proceso. La Comunidad se 
define para los autores como una unidad y un espacio social de relaciones y tramas 
de apoyo, con asuntos en común como prácticas, creencias, simbologías, acciones. 
Se trata de un grupo dinámico marcado por la historia, la cultura, que comparten in-
tereses, objetivos y necesidades, identidades, y formas organizativas, una ocupación 
geográfica específica, relaciones sociales amplias y dinámicas, clases, religiones, 
ideologías (Montero, 1998).

Por tanto, se puede entender como las investigaciones y el trabajo con la comunidad 
apunte a reconocer sus características tan diversas, además de sus necesidades, sus 
formas de desarrollo, que en lo posible permita desarrollar acciones de articulación 
social y de proyectos colectivos para su calidad de vida. 

ASOCIATIVIDAD EN LA COMUNIDAD
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha definido el “capital social” 
desde distintos autores de las teorías sociológicas y económicas contemporáneas 
que permiten entender desde Bourdieu (1992) con su teoría de los campos o espa-
cios sociales como estructuras con agentes relativamente autónomos, que el capi-
tal social se refiere a un atributo de grupos sociales, colectividades y comunidades 
(Durston, 2000). 
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Al respecto, se trata por una parte de potenciar el capital social individual tanto 
como el colectivo. Este último, fundamental, “consta de las normas y estructuras que 
conforman las instituciones de cooperación grupal” (Durston, 2000, p. 21). Pero se 
argumenta que las comunidades son mucho más que redes, son sistemas complejos 
y el capital social comunitario tiene unas funciones como; crear confianza, tener con-
trol social, legitimación de líderes y poderes la resolución de conflictos, la generación 
de estructuras de trabajo compartido, la cooperación (cooperatividad), entre otras 
ventajas como la producción de bienes públicos.

En este sentido, una característica base de la comunidad es la asociatividad, anclada 
en la cooperación, que forma parte de la construcción subjetiva que se hace en un 
grupo y que se convierte en un recurso de la comunidad una organización social, 
“una potencialidad, un recurso de acción organizativo que se plasma en las activida-
des y objetivos comunes de un colectivo” (Aguirre y Pinto, 2006, p. 12). 

En la teoría económica, y las reflexiones de la economía social solidaria, de las no-
ciones empresariales y de los sistemas productivos – competitivos, se dice la asocia-
tividad es fundamentalmente una estrategia de colaboración colectiva vinculada a 
objetivos concretos al servicio de un bien (Liendo y Martínez, 2001) en este sentido, 
una colectivización para obtener en conjunto un bien económico y de negocio. La 
asociatividad se aplica a las pequeñas y medianas empresas para hacerlas más com-
petitivas y productivas, y le brinda capacidades y poderes para negociar, acceder a 
mejoras en sus condiciones, y entonces se habla de la “asociatividad empresarial” 
para la generación de economías de escala, la reducción de costos para cada em-
presa, mejora en la productividad, eficiencia, eficacia, acceso a las novedades tecno-
lógicas (Villamil, 2015).

Con base a ello, podemos reflexionar que la asociatividad en las comunidades es 
precisamente una forma de colectivización que permite acceder a capacidades y 
poder para la gestión, administración de recursos y capitales culturales y económi-
cos, así como alianzas y articulación con sectores y otras organizaciones sociales, 
en cuya base reposa la dinamización a un objetivo productivo y un producto o bien 
material o social. 
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METODOLOGÍA  
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, desde los diseños no 
experimentales de la investigación, caracterizado por no manipular las variables de 
estudio, es decir, no se trata de variar e incidir sobre las creencias o prácticas de los 
participantes, sino que se trata de observar, indagar y describir los elementos objeto 
de estudio en su contexto natural (Hernández et al., 2014). 

El tipo de investigación tuvo un alcance descriptivo de corte transaccional (Sampieri, 
2013) que se caracterizan por ubicar, indagar y proporcionar una descripción de las 
incidencias de variables sobre una población. El universo de la población objeto de 
estudio, son los asociados de la Cooperativa de Caficultores del Huila (Coocentral) 
participantes de las jornadas de socialización del programa educativo de la UNAD, 
de un universo estimado de 3 428 asociados entre hábiles e inhábiles. La muestra 
poblacional de este estudio es una muestra no probabilística, es decir, una muestra 
en donde la elección no depende de la probabilidad, sino de las características del 
estudio y la población, más que por un criterio estadístico de generalización. 

La muestra fue del 3 % del total de los asociados, lo que corresponde a 109 partici-
pantes. Lo que permitió definir con el gerente de la asociación la participación de los 
asociados de 11 de las 12 agencias a las que están adscritos (Agrado, Pital, San Antonio 
del Pescado, Garzón, Tarqui, Zuluaga, Gigante, Potrerillos, Maito, Quituro y Guadalupe).

RESULTADOS 
En los resultados se presenta un análisis por cada variable: 

Se indago el lugar de vivienda de los asociados de Coocentral, los cuales viven en su 
mayoría en zonas veredales con un 83 %, seguido de la zona urbana del 7 %. Para 
los asociados de Coocentral las veredas representan su mundo, donde la mayoría 
crecieron desde su infancia, ahí viven sus familias, sus amigos y sus sueños. 

La edad promedio de los asociados de Coocentral es de 49 años, concentrándose el 59 
% en el rango de edad entre los 42 a 58 años, seguido de los mayores de 58 años, y en 
último lugar encontramos en un bajo porcentaje los asociados entre los 24 a 40 años. 
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El estrato socioeconómico de los encuestados de la asociación Coocentral en un 58 
% se encuentra en el estrato 1, seguido el 32 % del estrato 2, tan solo el 1 % perte-
nece al estrato 3. Según el DANE los estratos del 1 al 3 se clasifican así: estrato 1 (ba-
jo-bajo), estrato 2 (bajo) y estrato 3 (medio-bajo). Aunque los asociados encuestados, 
pertenecen al estrato 1, la mayoría de las personas habitan en hogares que cuentan 
con todos los servicios públicos en viviendas ubicadas en su mayoría en la zona rural. 
El estrato 1 generalmente en zonas rurales va desde ranchos, hasta fincas producti-
vas con grandes extensiones de tierra. 

El nivel de ingresos de los asociados de Coocentral es inferior a un SMMLV con un 
62 %, seguido entre uno a dos SMMLV con un 28 %. En Colombia, según la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) 11 millones de colombianos viven con menos de un 
salario mínimo. 

Los asociados de Coocentral tienen en promedio 3,4 hijos. Encontramos que el 24 
% de los asociados tienen tres hijos, el 22 % tienen dos hijos, el 15 % tienen cuatro 
hijos, y respectivamente el 9 % tienen entre uno a nueve hijos. Según la Encuesta 
Nacional de Salud (ENS), en Colombia la tasa de fecundidad se encuentra en 2,6 hijos 
en la zona rural y en 1,8 hijos en la zona urbana. Según estas cifras la (ENS), describe 
la reducción del número de hijos en los últimos años debido al empoderamiento de 
las mujeres y autonomía femenina, también existe el incremento de hogares uniper-
sonales, y la disminución de hogares de cuatro personas en adelante. Así como el 
crecimiento de la jefatura femenina, tendencia que sobresale en la zona urbana con 
36.4 % frente a un 25,5 % en la zona rural.

La mayoría de los hijos de los asociados, tienen edades entre los 18 a 25 años con 
un 29,56 % seguido de los que tienen edades entre los 14 a 18 años, con un 25,79 %, 
menores de 14 años con un 20,13 % y mayores de 34 años con un 4,4 %.

Los hijos de los asociados que tienen edades entre los 14 a 25 años representan el 
55,35 % del total de los encuestados. Siendo una población que está terminando sus 
estudios secundarios e iniciando sus estudios de educación superior. Los hijos de los 
asociados de Coocentral tienen un interés de estudiar con un 76 %, seguido de los que 
no saben o no responden con un 18 % y tan solo un 6 % no tiene el interés de estudiar. 

De los estudiantes interesados en estudiar, el 55 % se encuentran interesados en 
estudiar una carrera profesional, el 38 % desea estudiar inglés, el 6,8 % una carrera 
técnica y tecnológica, el 4,5 % terminar el bachillerato y el 1,53 % desea estudiar una 
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especialización. Las carreras profesionales de mayor interés de los hijos de los aso-
ciados se encuentran las carreras de ingeniería con un 26 %, seguido de la carrera de 
agronomía con un 22 %. La mayoría de asociados encuestados de Coocentral tienen 
como nivel educativo primaria sin terminar con un 32 %, seguido de la primaria ter-
minada con un 19 %, seguido de la secundaria sin terminar con un 17 % y secundaria 
terminada con un 12 %, tan solo el 5 % tienen una carrera profesional terminada, 
mientras que el 4 % no tienen ningún nivel de estudios. 

Esta realidad contrasta con los resultados del informe Reflexiones Innegociables en 
Educación Básica y Media para 2018-2022 demuestra que en 2016 el promedio de 
años de educación en una zona rural fue de 5,5 años por estudiante, mientras que en 
zona urbana fue de 9,6. “un niño de la ciudad está recibiendo más de un 50 % adicio-
nal de educación que uno del campo”.

En promedio los asociados de Coocentral tienen como máximo cinco años de es-
tudio, el 28% de los asociados tienen como último grado cursado la primaria, los 
cuales, en la mayoría de los casos, están sin terminar. El último grado cursado de los 
asociados encuestados es grado quinto con un 28 %, seguido del grado tercero con 
un 18 % y el grado 11 con un 11 %. Lo que en promedio se podría decir que la mayoría 
de los asociados de Coocentral estudian en promedio cinco años. Cerca del 70 % de 
los asociados de Coocentral tienen algún nivel de estudio primario y alrededor del 30 
% tienen estudios secundarios. Los menores niveles de ingreso se concentran desde 
los grados sexto hasta décimo grado.

El principal problema por el cual los asociados de Coocentral abandonan sus estu-
dios en un 39 % se debe a problemas económicos, seguido de un 19 % por falta de in-
terés y un 10 % por problemas familiares. Según el informe Misión de Transformación 
del Campo (2014), la alta deserción en la educación básica y secundaria está relacio-
nada con el trabajo infantil, ya que desde una temprana edad los niños comienzan a 
vincularse a labores productivas para ayudar a la economía del hogar, lo cual tiene 
un efecto secundario el cual le hace perder el interés en el estudio al momento que 
comienza a recibir dinero por su labor. 

En el momento de la preinscripción, los asociados y su núcleo familiar optaron por la 
formación en lengua extranjera con un 31 %, seguido de bachillerato con un 29 %, ca-
rreras tecnológicas y profesionales con un 25 %, seguido de educación primaria con 
un 10 %, alfabetización con un 4 % y maestrías con un 2 %. A pesar de que más del 90 
% de los asociados tienen estudios primarios, no se percibió un interés por continuar 
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con sus estudios, a diferencia de su núcleo familiar, especialmente sus hijos quienes 
mostraron su mayor interés en iniciar sus carreras tecnológicas y profesionales, y for-
marse en alguna lengua extranjera.

DISCUSIÓN O PROPUESTA 
Dentro de los resultados, se hace reflexión y discusión en algunos aspectos que se 
consideran ejes esenciales para tener como base el diseño e implementación de las 
estrategias competitivas. 

En las veredas hay autoridades respetadas, hay historias de vida, hay obras en co-
mún, una carretera, un acueducto, una asociación, pero una vereda o una trocha es 
para los municipios, sus cabeceras político-administrativas, pero la vereda, como el 
barrio, es, después de la familia, el lazo más simple de unión colectiva, de identidad 
ciudadana y de poder local de los asociados de Coocentral. Por lo que se considera 
pertinente que la cooperativa dinamice acciones con las secretarías de las agencias, 
donde están ubicados los afiliados para mejorar las rutas de acceso que permita 
contar con mayores canales y medios de comunicación y distribución.

La principal característica de los asociados de la cooperativa es su avanzada edad, 
los cuales se clasifican en adultos mayores, esta variable merece ser analizada con 
detenimiento a la hora de implementar proyectos e iniciativas con los asociados, 
siendo la nueva generación representada en sus hijos que continuarán el legado ca-
fetero, por lo tanto es importante fortalecer los proyectos de impacto social que no 
beneficien solamente a los asociados, sino también a su núcleo familiar, especial-
mente hacia sus hijos. De esta manera, una estrategia competitiva para la cooperati-
va es el trabajo con los hijos de los afiliados para motivar en ellos el emprendimiento 
e interés por la tierra y el cultivo del café. 

Frente al salario, se encontró que el 62 % tiene un ingreso inferior a un SMMLV, lo que 
permite evidenciar que con este ingreso pueden solventar sus necesidades básicas, 
pero no alcanzan a realizar otro tipo inversiones y se ven limitados al acceso a la edu-
cación y otros bienes que impiden su crecimiento y desarrollo. Una de las estrategias 
de Coocentral será desarrollar proyectos que les permita fortalecer y generar habili-
dades a los asociados y su núcleo familiar para incidir en su mejoramiento. Así como, 
plantear la línea de crédito educativo y los beneficios de apoyo económico para su 
formación en el fortalecimiento del conocimiento y las competencias.
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