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Sin duda alguna, el suceso mas importante de los últimos tiempos que 

ha sacudido a la humanidad es la emergencia sanitaria producto de la 

pandemia por COVID 19, afectando los ámbitos económicos, políticos y 

sociales; pero tal vez el más preponderante, es el ámbito académico, no sólo 

por la cantidad de población que lo compone, sino por el efecto en el uso 

obligatorio de las tecnologías informáticas, plataformas y demás.

En nuestra Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, ésta etapa de la 

vida Institucional ha creado ambientes retadores en la formulación de 

estrategias pedagógicas desde la virtualidad, pasando por la alternancia, 

por las expectativas de una nueva presencialidad una vez que se supere la 

emergencia en todo el mundo.

Por fortuna, contamos con un equipo de directivos y docentes muy 

comprometidos que buscan alternativas y soluciones pedagógicas de 

manera que la labor no se detuvo durante el confinamiento en casa, es 

decir, ante la adversidad. 

INVESARTE, surgió hace unos años por la necesidad de dar a conocer 

de manera clara en el contexto académico las investigaciones pedagógicas, 

las estrategias y los avances en materia educativa al interior de la ENSST; 

la pandemia no la detuvo, por el contrario, se constituyó en insumo 

investigativo para conocer mediante un análisis profundo lo académico y 

el ambiente institucional.

Se debe reconocer el alto sentido de pertenencia de nuestros docentes, 

directivos, como también la motivación que ejercen y desarrollan en 

nuestros estudiantes lo cual se refleja en que ellos a su vez son actores 

fundamentales de las prácticas pedagógicas y de los procesos investigativos, 

demostrando así que la llama que les ilumina constantemente sus mentes y 

sus corazones, se mantiene viva en la permanente búsqueda de soluciones 

a la problemática del quehacer pedagógico.

Editorial

CAPACIDAD DE RESILIENCIA
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El presente año el equipo editorial y los docentes investigadores han 

realizado un trabajo arduo en la presente edición, esta obra producto de las 

investigaciones y trabajos innovadores en torno al tema pedagógico el cual 

nos convoca como Escuela Normal, y la vez revela la calidad de recurso 

humano con que cuenta nuestra institución. Invito respetuosamente a 

toda la comunidad educativa a leer juiciosamente esta séptima edición de 

INVESARTE y vincularse a todo lo relacionado con investigación con el fin 

de encontrar nuevas formas que faciliten la enseñanza en un ambiente de 

sana convivencia y bienestar emocional para que desarrollen plenamente sus 

habilidades y capacidades, lo que les va a permitir articularse exitosamente 

en un mundo en permanente evolución.

Mauricio Fonseca Álvarez

Rector
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Estimados lectores:

El grupo “travesía pedagógica” de la Escuela Normal Superior Santiago de 

Tunja, se enorgullece y se complace colocar en manos de sus lectores el 

volumen Nº 7 de INVESARTE con un exquisito contenido de carácter 

científico y literario en el que están presentes el rigor, la libertad, el esfuerzo, 

el juego, la continuidad de la tradición y la sorpresa de una creación, en la 

que el punto de partida es un reto a superarse cada vez más, el resultado es 

un proceso poderoso y significativo en relación a lo que había antes;     todo 

este trabajo es una obra de arte, la cual incluye la belleza de los resultados, 

la habilidad de los procedimientos, el placer de los procesos, el rigor de la 

ejecución y la profundidad de su significado.

En el año 2021, época crítica en los diferentes aspectos que enmarcan 

al ser humano: cultural, social, económico, religioso y político; por las 

circunstancias que tuvo que afrontar en cuanto a la pandemia, superar 

los diferentes ámbitos de la vida cotidiana por todos los medios posibles, 

al enfrentar la situación, debió recurrir a la creatividad, a la innovación 

y a la utilización de lo que tenía a su alcance. A este hecho no fue ajena 

la educación y en este contexto las Instituciones que históricamente han 

liderado los procesos en el país, son las Escuelas Normales, por tanto, en 

esta edición, INVESARTE, ha querido dar a conocer algunas vivencias de 

los centros educativos y la manera como se sortearon las situaciones para 

salir avante en sus proyectos.

La pandemia trajo problemas, pero también llevó a los agentes educativos a 

crear, a construir y este medio a través del cual se establece la comunicación 

con los lectores, les hace entrega de las hermosas producciones artísticas 

de los estudiantes. Por lo tanto, esta revista muestra al docente como ese 

artista, cuyas cualidades talentos e inclinaciones naturales, hacen del arte 

del maestro, una vocación que no solo implica enseñar sino descubrir; su 

CARTA A LOS LECTORES
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objeto es el ser humano y las competencias que en él se encuentran, su 

ejercicio es descubrirlos y ponerlos en funcionamiento. De esta manera, las 

herramientas para tal efecto son sus saberes y sus experiencias, las cuales 

están plasmadas en los trabajos que ellos mismos elaboran. 

INVESARTE presenta artículos de investigación que dan respuesta a 

interrogantes planteados y recogidos del devenir diario de las instituciones, 

ofreciendo así soluciones a los retos que se han presentado ocasionados 

por la crisis, aprovechando nuevos modelos pedagógicos, las tecnologías 

innovadoras, aplicándolas para continuar con la formación integral de 

los estudiantes. Así mismo, en este número, usted podrá disfrutar de 

producciones literarias que incluyen poemas, coplas, cuentos, ensayos 

reflexivos y motivadores.

Finalmente, amigo lector, la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y 

su grupo de investigación Travesía pedagógica pone a su disposición esta 

producción como un aporte a engrandecer la labor educativa, potenciar y 

visibilizar las habilidades comunicativas y artísticas de nuestra institución. 

Bienvenidos a la séptima edición de INVESARTE.

José Uriel Quintero Rodríguez
Lic. en filosofía, docente de la E.N.S.S.T.

Integrante del grupo “Travesía Pedagógica”
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Impacto sociemocional de la pandemia en 

estudiantes y docentes de la ENSST 2020-2021

Jorge Alfredo Galvis Siabato 

Luz Marina Ojeda Moreno 

Jeny Patricia Rodríguez Barrera 

Esther Torres Cruz1

Resumen

La situación de pandemia generada a finales de 2019 en Wuham China y 

el aislamiento social en marzo del 2020, ha llevado a los centros educativos 

a modificar las prácticas docentes y a reconstruir el aprendizaje de los 

estudiantes desde nuevos contextos fuera del aula, sorteando los obstáculos 

que ellos imponen. En estos nuevos escenarios han proliferado dificultades 

de todo orden y en todos los actores del contexto educativo. 

Pese a que se han escrito numerosos documentos e incluso realizado 

investigaciones sobre los recursos tecnológicos, las metodologías de 

evaluación y en general lo referido al aprendizaje durante la pandemia; 

son pocos los estudios y análisis que se han realizado sobre las dificultades 

emocionales que han experimentado los estudiantes, sus familias y 

docentes.

El ejercicio de enseñar requiere no sólo dominar el contenido curricular, 

sino reconocer a cada miembro de la comunidad educativa como un 

ser humano sensible, con dificultades en sus entornos, en sus vivencias, 

en sus metas; las cuales surgen de sus contextos y experiencias, que 

debido a la situación de aislamiento se visibilizan en mayor magnitud. 

Esta investigación pretende determinar el impacto socioemocional 

generado en la comunidad educativa a un año de la pandemia, para 

realizar un acercamiento al verdadero quehacer como docentes en una 

de las funciones de mayor altruismo, la de formar personas.  La pregunta 

1  Docentes miembros del grupo de Investigación Institucional “Travesía pedagógica” de la Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja. travesiapedagogica@ensst.edu.co
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que orientó este trabajo de investigación fue ¿Cuál ha sido el impacto 

socioemocional generado  en la comunidad educativa de la ENSST a un 

año de la pandemia? La investigación tiene un enfoque mixto en el que 

se presentaron registros estadísticos analizados y reflexionados con el 

fin de dar respuesta al objetivo de la investigación. Además, se utilizó el 

enfoque histórico hermenéutico, orientado a comprender la realidad, con 

un alcance en el tiempo, descriptivo, no experimental. 

El análisis investigativo está fundamentado en bases teóricas de desarrollo 

humano de diferentes autores como Maslow, Vygotsky, Jean Piaget, 

Carl Rogers, Erick Erikson, Bronfenbrenner, quienes dialogan con esta 

investigación y la soportan con sus conceptos y teorías.

En este estudio se incluye a los estudiantes y sus familias y docentes de la 

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST) correspondientes a 

los años 2020 y 2021. Las familias de los estudiantes se caracterizan por 

pertenecer a estratos socioeconómicos 1, 2, y 3 en su mayoría conformadas 

por grupos familiares disfuncionales. En el año 2020 se contaba con 3366 

estudiantes, 147 docentes y para el año 2021 la población estudiantil es de 

3513 estudiantes con igual número de docentes; el servicio educativo se 

ofrece a niños y jóvenes de los niveles de preescolar hasta el Programa de 

Formación Complementaria, contando en el aula regular con 50 estudiantes 

de Educación Inclusiva. 

El estudio se llevó a cabo aplicando encuestas diferenciadas por cada nivel 

preescolar, primaria, básica secundaria, PFC y docentes, con el fin de 

indagar las problemáticas emocionales y sus manifestaciones. El análisis 

realizado a los datos fue de tipo inductivo, por lo cual, las categorías y 

reflexiones surgen a partir de su selección, comparación e interpretación. 

De los resultados obtenidos, se evidenció, que las dificultades de los 

estudiantes sufrieron transformaciones, originadas en la convivencia y 

carencias económicas de las familias, inestabilidad laboral, así como la 

intolerancia al interior de las mismas, originadas por el confinamiento. La 

ausencia de este tipo de necesidades básicas. Trascendieron en cada uno 

de ellos llegando a evolucionar, creando sensaciones de inseguridad en 

sus estados de salud, integridad física y en muchos casos a sensaciones de 
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frustración, tristeza y falta de confianza en sí mismo. El análisis demuestra 

la relación existente entre la vida institucional de estudiantes y docentes 

en su estabilidad emocional; constituyéndose así la escuela, no solo en un 

centro académico sino también en un contexto de desarrollo afectivo y 

emocional de toda la comunidad educativa.

Palabras claves socioemocional, psicoemocional, impacto, pandemia, 

educación remota, emociones.

Introducción 

Los grandes retos que la sociedad 
ha delegado al sistema educativo, 
implican en las instituciones una 
revisión constante, la responsabili-
dad dada a las escuelas como es la 
de formar personas competentes 
para desempeñarse en sociedad, 
idóneos para cumplir una labor y 
sobre todo capaces de autorregu-
larse frente a las diferentes circuns-
tancias o problemáticas que se les 
pueda presentar. Esta pandemia 
deja ver que el desarrollo de la la-
bor educativa va más allá de las au-
las, al otro lado de la pantalla de un 
computador, existían factores que 
como institución se desconocían, 
tales como la insatisfacción de las 
necesidades básicas jerarquizadas 
por Maslow, quien hizo aportes im-
portantes a la corriente humanista 
de la ciencia del comportamiento 
humano, en el orden en que se de-
ben satisfacer sus necesidades. para 
su plena realización. 

Esta propuesta de investigación, 

surge del seguimiento realizado a 

estudiantes con motivo de la educa-

ción en casa, a través de medios vir-

tuales; en el año 2020 se inició con 

una estrategia de acompañamiento 

a estudiante en la que participa-

ron directores de curso, docentes, 

psicoorientadora, coordinadoras, 

académica y de convivencia. Reali-

zados los registros, se mostraron las 

oportunidades y dificultades pre-

sentadas por estudiantes, docentes 

y padres de familia, en los que se 

refleja que el factor socioemocio-

nal toma especial relevancia en el 

aspecto académico y de desarrollo 

personal.  Los investigadores ven 

en este trabajo una oportunidad 

para documentar la experiencia 

pedagógica adelantada con motivo 

del surgimiento de la pandemia por 

la COVID 19. 
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Objetivo General 

Determinar el impacto socioemo-

cional generado en docentes y estu-

diantes de la ENSST   a partir de la 

pandemia por Covid 19, años 2020-

2021. 

Objetivos específicos 

Revisar los diferentes funda-

mentos teóricos teniendo en 

cuenta las diferentes necesida-

des básicas para el desarrollo 

humano. 

Identificar lproblemáticas de 

mayor impacto socio emocional 

en los docentes, estudiantes y 

sus familias en la ENSST.

Evaluar el impacto socioemo-

cional que ha tenido la educa-

ción remota en los docentes, es-

tudiantes y sus familias.  

Problema de investigación 

Descripción del problema

Uno de los grandes retos educati-
vos generados por la pandemia del 
Covid 19, ha sido el manejo de las 
emociones de todas las personas y 
en especial los niños y adolescentes 
en quienes se ha visto un cambio 
abrupto en sus interacciones socia-
les y familiares.

Es de todos conocido la importan-
cia que tiene las emociones en el 
desarrollo humano, si bien es cierto 
a los estudiantes en las institucio-
nes se les realiza acompañamien-
tos académicos y psi pedagógicos, 
éste resulta insuficiente debido a 
la población tan alta que se debe 
atender. Los seguimientos y acom-
pañamientos realizados revelaron 
las dificultades que estaban transi-
tando las familias con motivo del 
confinamiento y de la pandemia, 
al revisar cada uno de los casos de 
cada estudiante surge la idea de este 
trabajo de investigación, debido a 
las dificultades que se presentaban 
según informes de psicorientación, 
coordinación académica y de con-
vivencia. Este seguimiento permi-
tió   evidenciar las problemáticas de 
los estudiantes a nivel académico, 
social, afectivo, familiar y muchos 
otros factores de su desarrollo per-
sonal. Por otra parte, se encuentra 
que los docentes manifestaron di-
ficultades de adaptación al nuevo 
modelo educativo, presentando 
alto estrés, algunos de igual forma 
afectados por el virus también su-
frieron pérdidas familiares, duelos 
etc, por lo tanto, se pensó que los 
docentes debían ser parte de este 
estudio. 

Los registros de casos reportados 
a psicoorientación y remitidos al 
grupo profesional de Apoyo de 
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la Zonas de Orientación Escolar 
(ZOE), mostraron un incremento 
significativo a partir del inicio del 
confinamiento, de igual forma se 
presume que quedaron otros casos 
de los cuales no se tienen registros 
en la institución. 

En la ENSST se llevan registros do-

cumentales de los seguimientos y 

actuaciones realizadas con cada es-

tudiante, pero no se cuenta con un 

estudio investigativo que analice los 

impactos, sistematice y  documente  

la afectación socioemocional de los 

estudiantes de la institución. 

Formulación del problema

La pregunta que orientó este tra-

bajo de investigación fue ¿Cuál ha 

sido el impacto socioemocional ge-

nerado en docentes y estudiantes 

de la ENSST a partir de la pande-

mia por Covid 19, años 2020-2021 

Justificación 

El tiempo que vive la humanidad 

está dejando transformaciones pro-

fundas en la sociedad; los cambios 

a los que se enfrenta cualquier ser 

humano en el tránsito de una pan-

demia como la COVID-19, han 

permitido repensar muchas prácti-

cas personales, familiares, sociales, 

comportamentales y en general, 

repensarnos como individuos. A 

nivel educativo se realizaron giros 

abruptos dando a las instituciones 

otras miradas donde se reflejan las 

carencias que tienen los estudian-

tes; se ha visto que la incidencia 

emocional de la educación en casa 

ha impactado de forma directa los 

comportamientos y las relaciones 

sociales de los diferentes actores del 

contexto educativo.

El factor socioemocional afecta 

muchos aspectos en los diferentes 

ámbitos del ser humano. El apo-

yo social brinda calidad y soporte 

emocional a partir de las relaciones 

establecidas en los diferentes con-

textos. Algunos estudios comprue-

ban que las personas con apoyo de 

la familia, amigos y el entorno que 

los rodea tienen mejores condicio-

nes de salud física y mental. 

El afecto, la asistencia, la infor-

mación de los amigos, familiares 

y las relaciones de compañerismo 

ejercen un efecto de protección y 

bienestar. La implementación de la 

educación emocional es una nece-

sidad en los contextos educativos 

ya que permite prevenir muchos 

de los problemas que hoy se ven en 

los colegios como la deserción, el 

bullying, la depresión, el consumo 

de drogas, la ansiedad, la ideación 

suicida, bajo rendimiento académi-

co, entre otros. Para que los proce-
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sos de aprendizaje y los resultados 

académicos sean mejores; es im-

portante crear espacios en donde 

los jóvenes, los docentes y padres 

de familia puedan expresar lo que 

vivieron durante la pandemia y de 

esta manera comprender las dife-

rentes situaciones y necesidades 

que vivieron los estudiantes.

Esta investigación toma especial 

importancia teniendo en cuenta la 

situación de pandemia que afronta 

la humanidad, se constituye en una 

revisión analítica para dar respues-

ta a los problemas de una realidad 

compleja y dinámica; se requiere 

adoptar una actitud reflexiva y crí-

tica con respecto a la realidad edu-

cativa actual y que debe ser a partir 

los docentes que poseen la idonei-

dad técnico-profesional para inves-

tigar científicamente esa realidad 

y transformarla creativamente. Se 

necesita también de profesionales 

que se asuman como pensadores, 

es decir como sostiene Paulo Freire 

(1988), que “realicen la tarea per-

manente de estructurar la realidad, 

de preguntarle y preguntarse sobre 

lo cotidiano y evidente, tarea inelu-

dible para todo trabajador social.”  

A través del presente trabajo se in-

tenta revisar la problemática afron-

tada por los estudiantes y docentes, 

que mediante procedimientos siste-

máticos incluyen la producción de 

información válida y confiable. De 

igual manera se requiere documen-

tar las percepciones de la población 

objeto de esta investigación con el 

fin de dar cuenta del impacto que 

esta pandemia generó al interior de 

los docentes y estudiantes.

Marco referencial 

Para realizar el presente estudio se 

tuvieron en cuenta algunos referen-

tes desde las diferentes perspectivas 

del desarrollo humano de las per-

sonas, las cuales permitieron en-

tender los comportamientos de los 

estudiantes. Estos postulados apor-

taron significativamente a este pro-

yecto de investigación y al análisis 

de las categorías que se desarrolla-

ron como son las dimensiones del 

desarrollo humano, bajo estos pos-

tulados se apoyan e interpretan los 

resultados. 

El siguiente cuadro muestra las di-

ferentes teorías de desarrollo hu-

mano que permitieron entender y 

comprender las manifestaciones y 

emociones de los estudiantes y do-

centes durante la pandemia. 
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Tabla Número 1. Teorías sobre el ser humano

DIMENSIONES TEORÍAS 
IMPORTANTES CREENCIAS BÁSICAS

Contextual Teoría Sociocultural 
de Vygotsky

El contexto sociocultural es central para el 
desarrollo.

Social Teoría Bioecológica 
de Bronfenbrenner

El desarrollo ocurre a través de la interacción 
entre una persona en desarrollo y cinco 
sistemas contextuales entrelazados de 

Psicoanalítica Teoría Psicosocial de 
Erikson se desarrolla a través de una serie de crisis o 

alternativas críticas.

Cognoscitivas
Teorías de etapas 
Cognoscitivas de 
Piaget

Entre la infancia y la adolescencia ocurren 
cambios cualitativos en el pensamiento. La 
persona inicia el desarrollo de manera activa.

Emocional
Teoría De Las 
Emociones de Paul 
Ekman

Demuestran que todos los seres humanos 

de manera distinta. La respuesta que cada 

la que marcará la diferencia de actitud entre 
las personas.

Humanista Dimensiones del 
Abraham Maslow

La pirámide de Maslow es la jerarquización de 

nuestro bienestar.

Fuente: Elaboración propia

Teoría sociocultural de Lev 

Vygotsky

Para Vygotsky es importante en-

tender el desarrollo cognoscitivo, 

pero para esto debe observarse los 

procesos sociales de los cuales se 

deriva el pensamiento de una per-

sona. El desarrollo cognitivo de los 

individuos se encuentra directa-

mente relacionado con la interac-

ción social en el marco de la cultura 

dominante, es decir, que responde 

al proceso de socialización. Se com-

prende, pues, que el desarrollo de la 

persona es consecuencia de la so-

cialización.
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Algunas características presentes 

en la teoría sociocultural son: 

Comprende al individuo y al 
proceso de aprendizaje desde 
una perspectiva evolutiva.

Toma en cuenta los instrumen-
tos y signos que median entre el 
proceso de interacción social y 
el desarrollo del individuo, espe-
cialmente al lenguaje.

Pone en evidencia la importan-
cia de las relaciones del sujeto 
con la sociedad.

Comprende que los patrones de 
pensamiento responden a una 
construcción social y no a una 
condición innata del sujeto.

En tal sentido, el conocimiento 
es fruto de la construcción don-
de participan tanto el individuo 
como el grupo social.

Reconoce que existen habili-
dades mentales innatas (como 
la percepción, la atención y la 
memoria), pero su desarrollo se 
posibilita en la interacción so-
cial. cita

Vigotsky realiza un aporte a este 
trabajo en el sentido que compren-
de al individuo como un ser social. 
La construcción del mismo está 
regulada por su interacción social 
y permite ver la importancia que 
tienen estas para el desarrollo de las 
habilidades mentales. 

El aislamiento que debieron afron-

tar los estudiantes y docentes, en 

los que su interacción social se vio 

afectada y que aun aún persiste 

por la pandemia; factores como la 

alternancia educativa, el distancia-

miento físico y el uso excesivo de 

las redes sociales como medio de 

comunicación, transformó la cons-

trucción de individuos socialmen-

te sanos. Con el regreso a las aulas  

los estudiantes han tenido menos 

intercambio social con sus compa-

ñeros en contraste con los que in-

teractuaban antes de la pandemia.

Teoría Bioecológica de 

Bronfenbrenner

Según Bronfenbrenner el desarro-

llo de la persona ocurre a través de 

procesos de interacción entre una 

persona en desarrollo y el ambiente 

inmediato en el que se encuentra la 

persona. Para poder entender estos 

comportamientos presentes en los 

docentes y estudiantes es impor-

tante analizar y entender el con-

texto familiar, educativo y social de 

ellos. Los cinco sistemas propuestos 

por Bronfenbrenner microsistema, 

mesosistema, exosistema macro-

sistema permiten entender las di-

ferentes interacciones sociales que 

tienen las personas y como cada 

una de ellas puede llegar a influir 
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directamente en sus emociones, 

comportamientos, en sus decisio-

nes y en su forma de actuar frente a 

diferentes situaciones.

Microsistema: Las relaciones so-

ciales de los docentes y estudiantes 

durante la pandemia estuvieron 

relacionadas exclusivamente con 

la familia. A través de sus opinio-

nes, afecto, apoyo, amor, cuidado 

y atención la familia jugó un papel 

fundamental en el control de las di-

ferentes emociones y sentimientos.

Mesosistema: Podemos comenzar 

por dar a conocer la interrelación 

del estudiante entre dos o más en-

tornos en los que se encuentra ac-

tivamente relacionado como es la 

familia, la escuela y pares. Es decir, 

como la familia se relaciona con 

los docentes y compañeros de sus 

hijos y cómo estas influyen sobre 

la persona.

Exosistema: Consta de vínculos 

entre dos más escenarios, uno de 

los cuales no contiene a la perso-

na en desarrollo. Esta interacción 

se vio limitada en el entendido que 

la relación de los individuos con 

las instituciones como la escuela, 

el trabajo, la empresa entre otros, 

se convirtieron en relaciones ma-

nejadas a través de los medios 

virtuales, de igual manera que las 

redes sociales como Whatsapp fa-

cilitaron la comunicación, pero no 

la interacción. Las relaciones entre 

estudiante y claustro docente se 

afectaron por el distanciamiento 

pasando a ser una relación exclu-

sivamente laboral. 

Macrosistema: Consiste en pa-

trones culturales globales, como 

los valores dominantes, creencias, 

costumbres y sistemas económicos 

y sociales de una cultura o subcul-

tura. Los cuales intervienen de ma-

nera directa en la vida de cualquier 

ser humano.

Se toma esta teoría como funda-

mento para este trabajo atendiendo 

los cambios en los ambientes que 

surgieron a raíz de la pandemia, 

las modificaciones del contexto en 

el que los docentes y estudiantes 

se vieron inmersos afectados, para 

Bronfenbrenner los denomina sis-

temas. Esta investigación permitió 

realizar una mirada a las interac-

ciones realizadas por la población 

en estudio en los cuatro sistemas 

planteados por Bronfenbrenner. 

El siguiente esquema facilita la vi-

sualización de la teoría propuesta 

por Bronfenbrenner
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Figura 1

Estructura Teoría Ecológico de Bronfenbrenner

Fuente: https://educacionbasicaii.blogspot.com/2019/05/teoria-ecologica-urie-bronfenbrenner.

html?m=1

Teoría Psicosocial de Erikson

Erikson considera ocho etapas a lo 

largo del ciclo vital y en cada una de 

ellas es reflejada una crisis de la per-

sonalidad, cada una requiere equi-

librio entre una tendencia positiva 

y una negativa correspondiente y 

deberá desarrollar una virtud.

Las etapas propuestas son: Con-

fianza básica frente a desconfian-

za, autonomía frente a vergüenza 

y duda, iniciativa frente a culpa, 

laboriosidad frente a inferiori-

dad, identidad frente a confusión 

de identidad, identidad frente a 

aislamiento, generatividad frente 

a estancamiento, integridad del 
yo frente a desesperación. Para el 
desarrollo de esta propuesta inves-
tigativa se tomó como referente la 
etapa de Identidad frente a la con-
fusión de identidad. 

Identidad frente a confusión de 
identidad: Este estadio tiene lugar 
durante la adolescencia. En esta 
etapa, una pregunta se formula de 
forma insistente: ¿quién soy? Los 
estudiantes se muestran más inde-
pendientes y toman distancia de los 
padres, prefieren pasar más tiempo 
con sus amigos y comienzan a pen-
sar en el futuro y a decidir qué quie-
ren estudiar, en qué trabajar, dónde 
vivir, etc.
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La exploración de sus propias posi-

bilidades se produce en esta etapa y 

crean su propia identidad basándo-

se en las experiencias vividas. Esta 

teoría aplica para los estudiantes 

objetos de esta investigación, ya 

que la mayoría de la población es-

tudiantil involucrada se encuentra 

en esta etapa de construcción de su 

propia identidad. 

Teoría Cognoscitiva

Se concentra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que 

reflejan, se tiene como referencia 

para esta investigación la etapa de 

las operaciones formales.

La etapa de las operaciones forma-

les es la última de las cuatro etapas 

planteadas por el psicólogo suizo 

Jean Piaget en su Teoría del Desa-

rrollo Cognitivo, siendo las otras 

tres las etapas sensoriomotora, la 

preoperacional y la de las operacio-

nes concretas.

El pensamiento operacional formal 

se manifiesta a partir de los 12 años 

abarcando hasta la edad adulta, ca-

racterizándose por el hecho de que 

los niños, ya casi adolescentes, tie-

nen una visión más abstracta y un 

uso más lógico del pensamiento. 

Pueden pensar acerca de conceptos 

teóricos.

Es durante esta etapa en la que el 

individuo puede manejar el pensa-

miento hipotético-deductivo, tan 

característico del método científico. 

Esta teoría aporta a la construcción 

de este trabajo ya que los docentes 

y estudiantes tienen un nivel cog-

nitivo superior y como la llamaría 

Piaget un nivel de operaciones for-

males.

Teoría de las Emociones de 

Paul Ekman

Los estudios de Paul Ekman de-

muestran que todos los seres hu-

manos experimentan las mismas 

emociones, pero de manera distin-

ta. La respuesta que cada uno dé a 

esa emoción y el cómo la viva, es la 

que marcará la diferencia de actitud 

entre las personas.

Definió las seis emociones básicas: 

ira, asco, miedo, alegría, tristeza y 

sorpresa. Es uno de los psicólogos 

pioneros en el estudio de las emo-

ciones y expresiones faciales. De-

sarrolló estudios de la conducta no 

verbal y las expresiones faciales y 

del ocultamiento de las emociones 

en las expresiones del rostro.

Sostuvo que las expresiones faciales 

asociadas a las emociones no son 

determinadas culturalmente, sino 

que son involuntarias, inconscien-
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tes y universales y tienen, por con-

siguiente, un origen biológico. Es 

importante resaltar que para este 

estudio las emociones es una de las 

categorías y eje fundamental de este 

trabajo por lo tanto la definición 

que da Ekman será evaluada y ana-

lizada con las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes.

Emociones básicas de Paul 

Ekman

Ira: es el sentimiento que emerge 

cuando la persona se ve sometida 

a situaciones que le producen frus-

tración o que le resultan aversivas 

y  actúa como defensa en situacio-

nes que comprometen la integridad 

física o la autoimagen y la propia 

estima. La ira o el enfado excesivo 

están muy relacionados con la hi-

pertensión, la angina de pecho, el 

infarto de miocardio y los trastor-

nos gastrointestinales.

Asco: Se define como una marcada 

aversión producida por algo fuer-

temente desagradable o repugnan-

te. Es una emoción compleja, que 

implica una respuesta de rechazo. 

Miedo: El miedo es un estado emo-

cional negativo o aversivo con una 

activación muy elevada que incita 

la evitación y el escape de las situa-

ciones que amenazan la supervi-

vencia o el bienestar del organismo.

El miedo excesivo puede causar 

ataques de pánico y hasta enferme-

dades concretas.

Alegría: Surge cuando la persona 

evalúa el objeto o acontecimiento 

como favorable a la consecución 

de sus metas particulares.

Tristeza: Es un sentimiento nega-

tivo caracterizado por un decai-

miento en el estado de ánimo habi-

tual de la persona, que se acompa-

ña de una reducción significativa 

en su nivel de actividad cognitiva 

y conductual.

Sorpresa: Se produce por lo ines-

perado o desconocido. Es una reac-

ción causada por algo imprevisto, 

novedoso o extraño. 

Dimensiones del ser según   

Abraham Maslow 

Abraham Maslow (1908-1970) fue 

un psicólogo y filósofo estadouni-

dense famoso por sus aportaciones 

a la corriente humanista de la cien-

cia del comportamiento humano. 

Sus teorías más conocidas incluyen 

la de la autorrealización y la de la 

pirámide de las necesidades huma-
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nas. Su aportación más conocida es 

la pirámide de las necesidades. Se le 

considera el padre de la psicología 

humanista.

¿Cuál es la importancia de la 

pirámide de Abraham Maslow?

Maslow da respuesta a las moti-

vaciones y las necesidades del ser 

humano a través de la pirámide de 

las necesidades básicas en donde 

realiza una jerarquización orde-

nada en base al bienestar de cada 

persona. Expuso que en la medida 

que se satisfacen las necesidades 

más básicas, se aspiran a otras más 

complejas.

Los seres humanos persiguen sus 
objetivos siempre y cuando el am-
biente sea óptimo. Por esta razón 
las metas que se trazan varían en 
función de la situación en cada mo-
mento. Para llegar a la autorreali-
zación, que está situada en el nivel 
más alto de la pirámide se deben 
haber cubierto las necesidades an-
teriores como son la de seguridad  
y las  fisiológicas.   

A continuación, se presenta la Pi-
rámide de las necesidades básicas 
propuesta por Maslow en donde 
la divide en cinco escalones según 
su importancia y van de abajo ha-
cia arriba. En la base están las más 
importantes, sin las cuales el resto 
carece de importancia.

Figura 2. Pirámide de Maslow

Pirámide de Maslow
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Nivel 1: Necesidades fisiológicas

Las necesidades fisiológicas ocu-

pan el primer nivel de la pirámi-

de, el escalón más básico. Estas 

son vitales para la supervivencia. 

Asimismo, pueden categorizarse 

como de orden biológico. Estos 

procesos hacen viable la existencia 

del cuerpo y mantienen el equili-

brio en nuestro sistema fisiológi-

co. Desde células hasta el sistema 

nervioso. Dentro de este nivel en-

contramos necesidades como las 

siguientes: Respirar, alimentarse 

y beber agua, dormir, mantener la 

temperatura corporal, evitar el do-

lor, tener relaciones sexuales.

Nivel 2: Necesidades de seguridad 

y protección

Las necesidades de seguridad y pro-

tección se encuentran en un nivel 

superior a las fisiológicas. De este 

modo, hasta que el escalón anterior 

no está satisfecho, la persona no se 

las plantea.

Tienen que ver con las expectativas 

y las condiciones de vida. Ambas 

cuestiones determinan el desarrollo 

de proyectos. Se basa tanto en dere-

chos como en capital social. Desta-

can las siguientes necesidades: Se-

guridad física, disponer de empleo 

e ingresos, seguridad moral, fami-

liar y de propiedad privada.

Nivel 3: Necesidades de afiliación

La necesidad de relacionarse es par-

te de la conducta de los humanos. 

En este nivel el individuo intenta 

establecer vínculos con los agentes 

de la sociedad. Estas acciones se 

dan en el día a día con la realiza-

ción de actividades deportivas, cul-

turales o en el trabajo. Las personas 

tienen como objetivo en este nivel 

luchar contra la soledad a través 

de ellas. El desarrollo afectivo del 

individuo está relacionado con las 

siguientes necesidades: Asociación, 

participación, aceptación.

Nivel 4: Necesidades de reconoci-

miento o estima

Las necesidades de reconocimiento 

tienen que ver con cómo nos va-

loramos nosotros mismos y el res-

to de la sociedad. Por ello Maslow 

estableció una división interna de 

este nivel:

Estima alta: es la que nos con-

cierne a nosotros mismos. El 

respeto que infundimos en 

nuestra persona, la confianza, la 

independencia o la libertad.

Estima baja: es aquella que tiene 

que ver con los demás. Destacan 

la reputación, la dignidad o la 

fama.
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Estas necesidades cuando están sa-

tisfechas fortalecen la autoestima, 

sin embargo, en el caso contrario 

pueden crear un complejo de infe-

rioridad y sin valor. La merma de 

estas necesidades hace que el indi-

viduo se quede estancado. En con-

secuencia, sus deseos se limitan.

Nivel 5: Necesidades de autorrea-

lización o autoactualización

La cima de la pirámide la ocupan 

las necesidades de autorrealización. 

Las cuestiones que forman parte de 

este nivel son difíciles de definir por 

su forma abstracta. Por esta razón, 

cada individuo tiene unas necesi-

dades propias y diferentes del resto.

Además, estos deseos no se cum-

plen con necesidades concretas. 

Forman parte de una cadena de 

acciones que se desarrolla general-

mente durante largos periodos. Por 

ejemplo cuestiones como: Desarro-

llo espiritual, moral, búsqueda de 

una misión en la vida, ayuda desin-

teresada a los demás.

Para realizar un estudio completo 

y determinante de las conductas y 

comportamiento a nivel emocional 

de los estudiantes es importante en-

tender y comprender las principa-

les teorías del o desde la psicología 

del desarrollo humano.

Diseño metodológico 

Enfoque de Investigación 

La presente investigación es de 

enfoque mixto en el que se inclu-

yen aspectos de la investigación 

cualitativa y cuantitativa. El pro-

ceso de indagación es inductivo 

y el investigador interactúa con 

los participantes y con los datos, 

busca respuestas a preguntas 

que se centran en la experiencia 

social, cómo se crea y cómo da 

significado a la vida humana.

Paradigma Histórico hermenéu-

tico, debido a que este estudio 

busca interpretar y comprender 

la realidad, de alcance descripti-

vo no experimental.

Línea de Investigación:

Este trabajo se inscribe en la lí-

nea de investigación del PFC,  

Didáctica y ambiente escolar  la 

cual incluye trabajos investigati-

vos relacionados con: didáctica 

del preescolar, didáctica de la 

básica primaria, didáctica de la 

diversidad, didáctica en valores 

y convivencia escolar.

Población 

La población objeto de estudio 

pertenece a la comunidad edu-

cativa de la Escuela Normal Su-

perior Santiago de Tunja cuya 

misión es “La formación de 
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maestros idóneos para liderar y 
desarrollar procesos pedagógi-
co-investigativos incluyentes de 
desarrollo humano; centrados 
en los pilares de la Educación: 
aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir jun-
tos y aprender a ser.” la visión 
“Ser una institución Formadora 
de Maestros, reconocida por su 
liderazgo en procesos pedagó-
gico-investigativos incluyentes 
y en generación de desarrollo 
sociocultural.” tomado de PEI 
ENSST. El Proyecto Educativo 
Institucional PEI, se fundamen-
ta en los siguientes principios: 
Autonomía, Equidad, Integra-
lidad, Responsabilidad, Eficien-
cia, Transparencia, Economía, 
Comprensión, Respetando la 
unidad en la diversidad; as-
pectos que enfatizan la impor-
tancia de este trabajo ya que 
apunta al cumplimiento de los 
ejes de calidad y de aplicación 
del modelo educativo adoptado 
como lo es el modelo Cognitivo 
Humanista. 

En este estudio se incluyen las fa-
milias de estudiantes y docentes 
de la institución correspondientes 
al año 2020 y 2021, a un año de la 
pandemia de la COVID 19.  Las fa-
milias de los estudiantes se carac-
terizan por pertenecer a estratos 
socioeconómico 1, 2, y 3 en su ma-

yoría conformadas por grupos fa-
miliares disfuncionales. Para el año 
2020 se contaba con 3366 estudian-
tes, 147 docentes y para el año 2021 
la población estudiantil es de 3513 
estudiantes, el servicio educativo 
ofrecido a niños y jóvenes desde los 
niveles de preescolar, hasta el Pro-
grama de Formación Complemen-
taria, contando con la inclusión en 
aula regular de 50 estudiantes para 
el año 2020 y para el año 2021 de 49 
estudiantes. 

Este estudio se centró en un gru-
po muestra de 250 estudiantes de 
bachillerato desde el grado sexto a 
undécimo y Programa de Forma-
ción Complementaria y 55 docen-
tes de toda la ENSST. 

Instrumentos para la reco-

lección de la información

Para la recolección de la informa-

ción se diseñaron dos encuestas: 

Una encuesta para estudiantes con 

veintiún (21) preguntas categori-

zada según la pirámide de necesi-

dades básicas de Maslow; otra en-

cuesta de diecinueve (19) preguntas 

diseñadas de igual forma aplicando 

la pirámide de Maslow.

Para la interpretación de los resul-

tados se establecieron cuatro cate-

gorías así:



Impacto sociemocional de la pandemia en estudiantes y docentes de la ENSST 2020-2021

 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA | 31

I. Fisiología

II.  Seguridad

III. Afiliación

IV. Reconocimiento

V. Autorrealización

Para el análisis de la información se 

triangularon las preguntas con los 

datos arrojados interpretando los 

según el impacto e incidencia en la 

población objeto de estudio.

Análisis e interpretación de 

resultados 

Para el análisis de la información 

se triangularon las preguntas con 

los datos arrojados interpretándose 

según el impacto e incidencia en la 

población objeto de estudio.

La encuesta aplicada a los estudian-

tes de la ENSST de Tunja, fue diri-

gida y respondida por un total de 

205 estudiantes pertenecientes a los 

grados Séptimo a undécimo ya que 

la edad de los mismos les permite 

tener una mejor apreciación de su 

entorno familiar y  permite obtener 

respuestas coherentes y reales. En 

cada una de las preguntas se plan-

tearon cinco (5) opciones de res-

puesta: Siempre, casi siempre, algu-

nas veces, casi nunca y nunca; en el 

presente análisis se y manifestacio-

nes, que efectivamente la situación 

si se dio en algún grado, al interior 

del núcleo familiar. 

Para la interpretación de los resul-

tados se establecieron cuatro ca-

tegorías de análisis así: fisiología, 

seguridad, reconocimiento, afilia-

ción y autorrealización teniendo 

en cuenta la pirámide de jerarqui-

zación de las necesidades humanas 

propuesta por Maslow quien brin-

dó aporte teórico para la construc-

ción de cada una de las preguntas 

de las encuestas aplicadas a docen-

tes y estudiantes de la ENSST.

Categoría I: Fisiología 

Tabla  2. Afectación en Salud

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 1

PREGUNTA No 2

PREGUNTA No 3

Fuente: Elaboración propia
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A la pregunta número 1. Tabla nú-

mero uno 1. ¿Algún miembro de 

su familia se ha visto afectado en la 

salud durante este tiempo de pan-

demia?, El 46,8 % de los estudiantes 

encuestados es decir 96 estudian-

tes, manifestaron que a veces, casi 

siempre o que siempre, algún inte-

grante de su familia se vio afectado 

en la salud durante este periodo de 

la pandemia; mientras que en un 

53,2%, correspondiente a 109 es-

tudiantes, respondió que: nunca o 

casi nunca, algún miembro de su 

familia estuvo afectado en su salud.

En cuanto a la pregunta número 

cuatro 4, respecto a la salud de los 

estudiantes, las afecciones que pre-

sentaron en mayor grado están re-

lacionadas con: cambios en el sue-

ño, con un 81% que corresponde a 

106 estudiantes, el sistema respira-

torio 17,1% es decir 31 estudiantes 

y el sistema nervioso con un 13,7% 

equivalente a 28 estudiantes.

Figura 3.Afecciones Experimentadas Por Los Estudiantes

Fuente: Elaboración propia

Los trastornos de sueño tienen se-

rias implicaciones en la vida dia-

ria: agotamiento físico, bajo ren-

dimiento, sueño diurno, dificultad 

para cumplir con las obligaciones 

profesionales, familiares o sociales 

y pueden llegar a provocar factores 

de riesgo para el desarrollo de nue-

vas patologías. Como lo menciona 
Navarro en un estudio diagnóstico 
de patología del sueño “Los trastor-
nos del sueño engloban patologías 
de muy diverso origen con manifes-
taciones clínicas tan variadas como 
insomnio, trastornos motores, res-
piratorios, etc.” Para este estudio 
se identificó que las afectaciones 
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del sueño, de algunos estudiantes, 
están relacionadas con las preocu-
paciones de trabajo, la escuela, la 
salud, las finanzas y la familia; estas 
afecciones suelen mantener la men-
te en actividad durante la noche, lo 
que dificulta el sueño.

Así mismo, un estudio de Mayo 
Clinic menciona que un entorno de 
sueño incómodo y el uso de com-
putadoras, televisores, videojuegos, 
teléfonos inteligentes u otras panta-
llas antes de acostarse y el uso de la 
cama como zona de confort pueden 
cambiar el ciclo del sueño; lo cual lo 
corroboran los diálogos entablados 
con los estudiantes en donde mani-
fiestan que sus rutinas de sueño se 
vieron afectadas por el uso excesivo 
de aparatos electrónicos.  

En cuanto a otros problemas rela-
cionados con los cambios de sue-
ño se mostró que una de las cau-
sas identificadas y corroboradas 
por investigaciones realizadas por 
la Fundación de Patología DUAL 
por Carlos Llobregat (2021), la fal-
ta de interacción durante el confi-
namiento del Covid 19 género en 
los niños, adolescentes y jóvenes 
una adicción a los videojuegos. Por 
consiguiente, no solo se trata de 
un pasatiempo, sino que derivó en 
un trastorno para la salud física y 
emocional.  Quienes tienden a ju-
gar videojuegos por tiempos largos 

y prolongados presentan sintoma-

tología como son dolor de cabeza, 

pérdida de tolerancia, dolor de cue-

llo, ardor enrojecimiento de ojos y 

estados de ánimo inestables; afirma 

la psiquiatra y psicoterapeuta, Nelly 

Capetillo (2021), en casos extremos 

puede haber insomnio y síndrome 

de abstinencia.

En cuanto a la segunda afección  

presentada por los estudiantes que 

esta relacionada  con el  sistema res-

piratorio, se ha establecido que la 

pandemia del COVID SARS-Cov- 

2, establecido por la OMS en el año 

2019, ha impactado a la población 

mundial y la Escuela Normal Supe-

rior Santiago de Tunja no ha sido 

ajena  a la misma, este porcentaje si 

bien no se considera alto teniendo 

en cuenta el nivel de contagio del 

virus, si deja ver las implicaciones 

que pudieran generar a nivel de las 

emociones de los estudiantes por 

ser esta una afección fisiológica, 

acompañada esta de una estigma-

tización social donde la persona 

afectada debía ser aislada, inco-

municada de su entorno familiar 

y social. Por lo tanto, se concluye 

que la mayor afectación del virus es 

el sistema respiratorio; sin embar-

go, las cifras son inciertas debido a 

que muchas familias por el aspecto 

anteriormente mencionado, no re-

portaban la positividad del Covid, 
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aun habiendo padeciendo el virus.  

A la fecha no se conocen estudios 

puntuales en donde se relacionen 

los datos de la población que está 

siendo afectada y nunca reportó.

Las afecciones relacionadas con 

el Sistema Nervioso fue la tercera 

más alta que manifestaron padecer 

los estudiantes de la ENSST, con 

un porcentaje del 13,7 %. El espe-

cialista Francisco Villarejo Ortega, 

jefe de servicio de Neurocirugía 

del Hospital La Luz, indica que el 

coronavirus en el ser humano pre-

senta ciertos tropismo o tendencia 

a reaccionar en el sistema nervioso 

central cefaleas, mareos, pérdida 

del olfato, dolor muscular, fatiga; 

lo que resulta en grandes complica-

ciones de salud de las personas y se 

ven afectadas en su diario vivir.   

Otros estudios realizados por los 

especialistas en Neurología del Uni-

versity College de Londres (UCL) 

diagnosticaron en 40 pacientes 

británicos de COVID-19 una en-

cefalomielitis desmielinizante agu-

da (EAD). Esa enfermedad infla-

matoria produce una destrucción 

degenerativa del sistema nervioso 

central que afecta las vainas de mie-

lina de los nervios del cerebro y la 

médula espinal. Lo que aún aqueja 

a algunos seres humanos aun frente 

al sistema nervioso y lo que se pue-

de ver reflejado en la salud a largo 

plazo. 

Respecto a la pregunta número 2 

(Tabla Número 1): ¿Durante la pan-

demia en su casa han contado con 

los recursos económicos para suplir 

la necesidad básica de alimenta-

ción?  El 42,93 % de los estudiantes 

correspondiente a 88 estudiantes y 

el 36,10% es decir 74 estudiantes, 

afirmaron que durante la pandemia 

siempre y casi siempre en su familia 

contaron con los recursos econó-

micos para suplir las necesidades 

básicas de alimentación, Maslow 

incluye la alimentación como una 

necesidad fisiológica fundamental 

para el desarrollo físico y psicoló-

gico del ser humano. Es importante 

mencionar que los procesos cogni-

tivos de pensamiento, memoria y 

atención se pueden facilitar cuando 

los estudiantes cuentan con una ali-

mentación saludable en casa y esto 

repercute directamente en su des-

envolvimiento académico, social, 

emocional y comportamental.

El ser humano responde ante sus 

instintos y ante los estímulos que 

recibe del exterior y la conducta se 

rige por ciertas necesidades que se 

adquieren de forma innata, y aun-

que el comportamiento puede ser 

variable, tienen una determinada 

manera de actuar frente a las dife-
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rentes necesidades que puedan sen-

tir las personas.

La pirámide de Maslow, explica cla-

ramente los comportamientos y los 

resultados obtenidos en esta inves-

tigación, la necesidad de seguridad 

les permite a los estudiantes vivir 

sin miedo, la seguridad física es 

decir la salud, el dinero, el trabajo, 

la vivienda cubren las necesidades 

básicas que las personas necesitan, 

una vez ya han sido cubiertas las 

biológicas.

A la pregunta número 3, (Tabla 

Número 1) ¿Su Familia ha contado 

con los recursos económicos para 

suplir la necesidad básica de vi-

vienda? (Arriendo- Servicios públi-

cos-Impuestos...) El 70,7 % de los 

estudiantes equivalente a 145 estu-

diantes, manifiestan que su familia 

siempre o casi siempre contó con 

los recursos económicos para suplir 

las necesidades básicas de vivienda 

como arriendo, pago de servicios 

públicos y el pago de impuestos, 

lo cual permitió crear y mantener 

una situación de orden y seguridad 

en la vida familiar. Maslow afirma 

que las necesidades fisiológicas y 

de seguridad deben ser garantiza-

das a cada uno de los miembros 

del grupo familiar lo cual asegura-

rá que el estudiante tenga una sa-

lud física adecuada permitiéndole 

desarrollar sus actividades diarias 

de tal forma que se alcance en ellas 

un nivel máximo de productividad 

fortaleciendo así a la sociedad.

Es la familia quien debe sembrar 

en el individuo el sentimiento de 

seguridad y los valores; determi-

nando esto la forma de ser del in-

dividuo y convirtiéndose en mul-

tiplicador de valores, lo que traerá 

consigo como resultado la forma-

ción de una mejor sociedad que 

permita una interacción amena 

entre todos sus integrantes.

El 29,84,9 % es decir 60 estudian-

tes, afirmó que nunca, casi nunca o 

a veces contaban con estos recur-

sos por lo que es importante men-

cionar que desde la Coordinación 

Académica y Orientación escolar 

se informaba a los docentes que 

durante la pandemia algunos estu-

diantes tuvieron que trabajar y ayu-

dar económicamente a sus padres, 

madres y hermanos sobre todo los 

estudiantes de los grados superio-

res de la ENSST. Los docentes fle-

xibilizaron con ellos la entrega de 

trabajo, ya que para algunas familias 

normalistas el desempleo y la falta 

de recursos llevó a que los estudian-

tes tuvieran que adquirir el rol de 

trabajadores y aportar económica-

mente en sus hogares. En algunos 

periodos del año se evidenció el bajo 
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rendimiento académico, la falta de 

motivación y la falta de asistencia 

para seguir estudiando. Las necesi-

dades de seguridad contemplan te-

ner un empleo digno que garantice 

un ingreso económico suficiente, 

que conlleve a tener acceso a recur-

sos básicos tales como salud, educa-

ción y transporte. Incluye también 

la seguridad física que se le atribuye 

a la vivienda, entorno físico y la se-

guridad que debe brindar la familia 

a cada uno de sus integrantes.  

Categorías II: Seguridad   

Figura 4.  Convivencia con el Mismo Núcleo Familiar Antes y Durante la Pandemia. 

Fuente: Elaboración propia

A la Pregunta número 6 (Figura 

2) ¿Vive con las mismas personas 

con las que convivía antes de la 

pandemia?  El 87,3 % de los estu-

diantes, es decir 179 estudiantes de 

la ENSST afirman que convivieron 

con las mismas personas con las 

que convivian antes de la pande-

mia y el 13,2 % de ellos, es decir 

26 estudiantes, aseguró que no. Las 

relaciones familiares son una parte 

importante de las familias porque 

a los estudiantes les permite crecer 

desde el amor, la seguridad, la co-

municación y los principales vín-

culos afectivos importantes para la 

edad en que ellos se encuentran.
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Figura 5. Fallecimiento de algún miembro de la familia durante el periodo de 

pandemia. 

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta Número Nueve (9). 

¿Ha fallecido algún miembro de 

tu familia durante la pandemia? El 

43,4 % de los estudiantes encues-

tados manifiestan que durante la 

pandemia si fallecieron miembros 

de su familia y el 56,6% afirma que 

no, de acuerdo a estos resultados 

es importante destacar que para 

los adolescentes se considera im-

portante la presencia de los padres 

debido que ellos son lo que propor-

cionan valores, seguridad, amor, 

protección, estabilidad emocional y 

familiar. Por lo tanto, sentir la au-

sencia de sus progenitores o cual-

quier otro integrante de su familia 

por cualquier motivo, pueden llegar 

a presentar necesidades afectivas e 

inferioridad, lo cual puede afectar 

de manera significativa su rendi-

miento académico, sus relaciones 

sociales y sus estados de ánimo

El 68,3 % de los estudiantes encues-

tados dan a conocer que durante la 

pandemia ningún miembro de la 

familia falleció, mientras que el 31, 

7 % expresan que si hubo familia-

res que fallecieron debido a la afec-

tación del covid 19. Es importante 

recalcar que en la revista Médica 

Herediana (2020), se encuentran 

estudios por la OMS y la Organi-

zación Panamericana de la Salud 

(OPS) que la mayoría de muertes 

en el mundo fue a partir del conta-

gio por el coronavirus, sin olvidar 

que se encontraban otras enferme-

dades y que a partir de los contagios 

se evidencian muchas más muertes.
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Tabla  3. Respuestas a Preguntas Seguridad.2 

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 10

PREGUNTA No 12

PREGUNTA No 15

Fuente: Elaboración propia

Pregunta número 10 ¿Sientes que 
tus recursos durante la pande-
mia han disminuido? Un 51,7 % 
de estudiantes manifiestan que los 
recursos disminuyeron, en conse-
cuencia, a la pandemia lo que oca-
sionó que las familias presentaran 
una baja economía y comodidades 
a las que estaban acostumbrados. 
Puesto que la mayoría de las fami-
lias uno de los integrantes quedó 
en desempleo o si tenían algún ne-
gocio que les ayudaban en la parte 
rentable del hogar lo tuvieron que 
cerrar debido al confinamiento. Por 
lo tanto, una vez que disminuye-
ron los recursos la familia tuvo que 
adaptarse a nuevos cambios como 
la alimentación, el vestido, entre 
otros y así disminuir los gastos.

Pregunta Número 12 - ¿Sientes que 
tu familia te ha brindado protección 
durante la pandemia?   El 92,1% de 
los estudiantes dieron a conocer 
que siempre sintieron que su fa-
milia brindó la protección durante 
la pandemia lo que demuestra que 
las familias estuvieron en constante 

apoyo. Los seres humanos siempre 
están en constante protección hacia 
el núcleo familiar ya sea de padres 
a hijos o de hijos hacia padres. Es 
oportuno considerar que dentro 
de las diferentes recomendaciones 
que ofrecen los medios de comuni-
cación y entes de la salud, durante 
la pandemia se inició la protección 
familiar de niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores; con el 
fin de evitar la propagación del vi-
rus Covid 19 y el fallecimiento de 
seres cercanos. Por lo siguiente se 
inicia el confinamiento con medi-
das estrictas de aislamiento físico 
y el uso de diferentes elementos de 
bioseguridad, lo cual no era común 
en nuestro diario vivir. 

Pregunta Número 15-¿Siente que 
el confinamiento social de la pan-
demia ha influido en la convivencia 
en su familia en forma negativa? El 
95,1 %, correspondiente a 195 estu-
diantes, sienten que el confinamien-
to social de la pandemia, en algún 
grado, ha influido en la conviven-
cia en su familia, (Tabla Número 
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2) es importante resaltar que en los 
hogares se evidencio violencia in-
trafamiliar, falta de comunicación, 
separación de hogares, problemas 
de depresión, entre otros. Teniendo 
en cuenta las situaciones presenta-
das por el confinamiento, falta de 
convivencia y tolerancia en los ho-
gares es posible que las familias no 
puedan dar a conocer las diferentes 
problemáticas dentro del hogar por 
miedo, temor, vergüenza a qué dirá 
el contexto en el que se encuentra.

Categoría III Afiliación 

En esta categoría se incluyó la pre-
gunta nueve 9, (Figura Número 3), 
si el estudiante había perdido algún 
integrante de su familia a causa del 
virus COVID 19. El 31,7 % de los 
estudiantes manifiesta haber pre-
sentado duelo por esta causa. El 
proceso del duelo involucra altas 
afectaciones en los sentimientos 

como conmoción, bloqueo, tristeza, 

negación, desesperanza, ansiedad, 

enojo, culpa, soledad, depresión, 

impotencia, alivio y anhelo. Una 

persona en duelo puede comenzar 

a llorar después de escuchar una 

canción o comentario que los haga 

pensar en la persona que falleció o 

la persona puede no saber qué des-

encadenó su llanto. De la misma 

manera que sus pensamientos fre-

cuentes pueden ser: rechazo, con-

fusión, problemas para concentrar-

se, preocupaciones y alucinaciones. 

El comportamiento de una persona 

en proceso de duelo se ve afectado 

debido a la dificultad para dormir, 

pérdida de energía, interés por la 

comida, o en socializar; puede vol-

verse más irritable o agresiva.  Este 

alto porcentaje de estudiantes que 

presentaron esta pérdida muestra 

la afectación significativa de la pan-

demia en la vida de los estudiantes. 

Figura 6 Disminución del Número de Amigos Durante la Pandemia.  

Fuente: Elaboración propia
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La variable de afiliación fue eva-
luada a través de la pregunta de la 
variación de número de amigos 
en el transcurso de la pandemia. 
El 67,8% es decir 139 estudiantes, 
manifiestan haber disminuido, si 
se tiene presente que la adolescen-
cia viene marcada por la identi-
dad propiamente dicha frente a la 
confusión de la identidad, desde el 
campo de la Psicología recogemos 
la definición propuesta por Erikson 
(1968), para este autor hay una se-
rie de estadios de identidad por los 
cuales atraviesa un individuo. Por 
ejemplo, destaca que la edad esco-
lar se caracteriza por la laboriosi-
dad e identificación con las tareas 
“yo soy lo que puedo aprender para 
realizar”. La importancia de los 
amigos radica en que el adolescente 
se observa y juzga a sí mismo a la 
luz de cómo percibe que le juzgan 
los demás, se compara con ellos y 
se contrasta con el patrón de algu-
nos criterios de valor para él sig-
nificativos. Todos estos juicios se 
pueden manifestar o no y son jui-
cios con inevitables connotaciones 
afectivas, que dan lugar en el ado-
lescente a una crisis de identidad. 
La formación de la identidad en 
la adolescencia puede explicarse 
en función de una serie de pasos 
regulares conocidos como esta-
dos de identidad. Por lo general, 
la adolescencia empieza con un 

estado que Erikson denomina de 
identidad difusa. Algunos factores 
como el aislamiento, el cierre de 
eventos sociales, la no asistencia a 
la escuela, afectaron el desarrollo 
de vínculos afectivos que soportan 
la formación de la personalidad y 
que para este caso los amigos cum-
plen un papel fundamental. 

El vínculo familiar en cuanto a la 
convivencia es evaluado a través de 
la pregunta Número 15 , Tabla Nú-
mero 2.  ¿Siente que el confinamien-
to social de la pandemia ha influido 
en la convivencia en su familia en 
forma negativa?. Tan solo el 4,88% 
de los estudiantes manifiesto que 
nunca o casi nunca ha sufrido afec-
tación en esta aspecto, retomando 
a Spink, (2000), “En la convivencia 
familiar las personas aprenden al-
gunos significados y gran parte de 
los símbolos que les permiten ejer-
cer su capacidad de pensamiento, 
ya que en la interacción social las 
personas amplían sus horizontes 
de sentido y así su capacidad de 
acción” es así como la familias se 
convierten el  vínculo afectivo más 
importante para los estudiantes, 
donde a través de sus respuestas de-
muestran el valor que le dan a ésta 
en el tiempo de pandemia. Sin em-
bargo, el 95,1% de los estudiantes 
manifestaron afectación negativa 
en la convivencia familiar; este por-
centaje se considera alto teniendo 
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en cuenta que la pandemia obligó 
a las familias a compartir espacios, 
muchas veces estrechos y con ca-
rencias, los miembros de la familia 
demostraron muchas veces algunos 

comportamientos propios que afec-
taron negativamente la convivencia 
y que antes de la pandemia no se 
manifestaban por el poco tiempo 
compartido en casa.

Categoría IV Reconocimiento 

Tabla  4.  Respuestas a Preguntas 16 y 19 Reconocimiento

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 16

PREGUNTA No 19

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las preguntas relacio-
nadas con su auto reconocimiento 
(Pregunta Número 16) y en parti-
cular respondiendo al interrogante; 
¿Siente que su proyecto de vida ha 
cambiado o se ve estancado por esta 
situación de pandemia?, es destaca-
ble que el 68,3% de los estudiantes, 
es decir 140  de los estudiante, ma-
nifestaron que su proyecto de vida 
fue afectado de alguna forma por la 
situación de pandemia; esta situa-
ción tuvo su origen en los retos  na-
cidos a partir de y  dentro del brote;  
a propósito del tema la American 
Academy of Pediatrics en una in-
vestigación sobre los adolescentes y 
el COVID-19 retos y oportunidades 
durante el brote (2020), concluye 
que el distanciamiento social como 
medida preventiva para disminuir 
la propagación del COVIT-19  se 

puede convertir en una situación 

difícil ya que este hace sentir a los 

jóvenes desconectados de los ami-

gos y muchos de ellos le hacen fren-

te a grandes desilusiones como can-

celación de temporadas deportivas 

y/o aplazamiento de graduaciones , 

bailes de graduaciones, la visitas a 

las universidades y otras activida-

des que fueron planteadas a largo 

plazo; en el caso particular de un 

adolescente existen otras situacio-

nes que se dan en los proyectos en 

familia, proyectos con los amigos, 

los grupos deportivos como paseos, 

encuentros deportivos, festejos  etc.

Por otro lado, tan solo el 31,7% 

de los encuestados manifestó que 

nunca o casi nunca su proyecto de 

vida se vio afectado por la situación 

de pandemia, esto se debe a que en 
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un alto grado las familia de estos 
estudiantes no se vio afectada en 
aspectos básicos como la alimen-
tación, la vivienda, la seguridad etc 
durante la pandemia.

La pregunta Número 19 ¿Sientes 
que no has podido cumplir tus pro-
pósitos y metas personales debido a 
la situación de pandemia? Corro-
bora  la pregunta anterior ya que el 
73.7%, correspondiente a  151 estu-
diantes, reconocieron que a veces, 
casi siempre y siempre sintieron 
que no pudieron sus propósitos y 
metas personales.   

Tan solo un 23,6% de los estudian-
tes siente que sus metas personales 
no se vieron afectadas por la situa-
ción de Pandemia. 

En cuanto a las primeras tres es-
calas de necesidades están en al-
gún grado satisfechas, surgen las 
necesidades de reconocimiento o 

también llamadas de estima, estas 

están involucradas hacia la autoes-

tima, el auto reconocimiento como 

persona y hacia la persona, el logro 

personal, el respeto por los demás; 

el satisfacer estas necesidades hace 

que el ser humano se sienta seguro 

de sí mismo y valiosa dentro de la 

sociedad ; cuando estas necesida-

des no son satisfechas las personas 

tienen baja autoestima, se sienten 

inferiores y sin valor.  Respecto a 

este aparte Maslow señaló dos ne-

cesidades de estima: una que in-

cluye el respeto por los demás en 

lo que tiene que ver con la fama, la 

gloria, reconocimiento, atención, 

la necesidad de estatus, reputación 

y la dignidad a esta la llamo nece-

sidad inferior; y otra superior, en 

cuanto tiene que ver con el respeto 

de sí mismo e involucra sentimien-

tos como confianza, competencia, 

maestría, logro, independencia y 

libertad.

Categoría V Autorrealización 

Tabla No 5. Pregunta Número 20- Crecimiento Personal Durante la Pandemia

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 20

Fuente: Elaboración propia

El 80,0%, representado en 164 es-

tudiantes, manifiesta que de alguna 

manera la pandemia les permitió 

crecer como persona ya sea con  

la adquisición de nuevas compe-

tencias, el reconocer y compartir 
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con personas de su hogar, descu-

brir algo nuevo que podían hacer, 

la creatividad, los valores morales 

como la solidaridad, la sensibilidad, 

aceptación de hechos, solución de 

problemas en consecuencia se ma-

nifiesta que todos los estudiantes 

indagados manifiesta su crecimien-

to personal, la mayoría expresa  que 

el sentido de su solidaridad  se de-

sarrolló ampliamente en sentir de 

poder ayudar a alguien.  Se muestra 

la capacidad de sobreponerse a las 

nuevas circunstancias, de tiempo, 

recursos, cambios en la salud, mo-

dificación de la estructura familiar 

y en general el surgimiento de nue-

vas emociones.

Figura 7. Pregunta Número 21- Aspectos en los que se siente fortalecido por la 

situación de pandemia. Pandemia.  

Fuente: Elaboración propia

Los resultados estadísticos mues-

tran que el desarrollo de los valores 

morales como solidaridad respeto 

y unión fue uno de los que mayor 

valor dieron los alumnos (57,6% 

seguido de la aceptación de hechos, 

debido al duelo, a la enfermedad y 

nuevas circunstancias enfrentadas 

por las familias. Además, la creati-

vidad fue favorecida en un (44,9%), 

pintura, escritura, generación de 

nuevas. 

Por consiguiente, se puede afir-

mar que al regreso, después de la 

pandemia, los estudiantes llegaron 

fortalecidos para asumir de mane-

ra asertiva situaciones difíciles, sin 

embargo al contrastar el informe 

mencionado por psicorientación, 
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un número importante de estu-

diantes mostraron cuadros clínicos 

alarmantes en su salud mental, ac-

tualmente se cuenta entre los es-

tudiantes diagnósticos como idea-

ción suicida, ansiedad, depresión 

los cuales están siendo tratados por 

los profesionales de la institución 

y del municipio y especialistas. Es 

de aclarar que existen casos no re-

portados por las familias debido al 

temor por la estigmatización. 

Teniendo en cuenta los resultados 

arrojados a partir de la encuesta y 

que la vida del ser humano está re-

lacionada con la Teoría de la pirá-

mide de Maslow, se encuentra que 

durante la pandemia a la mayoría 

de personas se les aplazó todos sus 

proyectos de vida.

Resultados Encuesta a 

Docentes 

La encuesta aplicada a los docentes 

de la ENSST consistió en un cues-

tionario de diez y nueve preguntas 

y fue respondida por un total de 55 

docentes que representan el 39% de 

la población total de los docentes 

de la ENSST (142), de los cuales 

el 43% pertenecen a la Jornada de 

la Tarde Sede Central, 38,2% de la 

Jornada de la Mañana Sede Central, 

12,7% de Sede Jardín y el restante es 

decir el 5.5% de la Sede parque Pin-

zón. Adicionalmente es importante 

anotar en este aparte que la partici-

pación relativa de los docentes en la 

encuesta fue de:  51% de los docen-

tes de la Jornada de la Tarde Sede 

Central, 33,3% de los docentes de 

la Jornada de la Mañana Sede Cen-

tral, 32,8% Sede Jardín y un 30% de 

la sede Parque Pinzón.

Categoría I Fisiología  

Las necesidades fisiológicas según 

Maslow son las necesidades vitales 

más básicas para sobrevivir. Cuan-

do estas necesidades no se cubren 

el organismo sufre daños impor-

tantes que pueden llegar incluso a 

la muerte, entre ellas esta hambre, 

sed, sueño, vestido, abrigo, sexo, 

estas se localizan en lugares especí-

ficos de nuestro cuerpo y contribu-

yen al equilibrio del mismo.
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Figura 8.  Afección en Salud de Algún Miembro de la Familia.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la pregunta 1: ¿Algún 

miembro de su Núcleo Familiar se 

ha visto afectado en la salud durante 

el tiempo de la pandemia?  El 56,4% 

de los docentes respondieron afir-

mativamente y el 43,6 % respondió 

que no.  Esto significa que el bienes-

tar de la mayoría de los docentes se 

vio afectado como consecuencia de 

la enfermedad que algún miembro 

de la familia padeció durante el pe-

riodo de pandemia cuestión de este 

estudio.

Tabla No 6. Preguntas Número 2,3. Necesidades básicas 

PREGUNTA NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA 2 1,80% 0 0 30,90% 67,30%

PREGUNTA 3 0 0 3,60% 32,70% 63,60%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la pregunta 2 referente 
a los recursos básicos para suplir 
las necesidades de alimentación 
el 98,2 % de los docentes manifes-
taron que siempre o casi siempre 
contaron con los recursos para su 
alimentación. Tan solo un 1,8 % 

opinaron lo contrario. Debemos re-
cordar que una buena alimentación 
es imprescindible para el ser huma-
no; esto debido a que no proveer 
los diferentes alimentos correcta-
mente, afectará el cuerpo, la mente, 
la salud y así poder sobresalir en las 
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diferentes actividades diarias; en el 
caso particular de esta necesidad 
básica fue suplida en los docentes 
durante la pandemia.

En cuanto a la pregunta 3 ¿Ha con-

tado con los recursos económicos 

para suplir la necesidad básica de 

vivienda? (Arriendo- Servicios pú-

blicos-Impuestos...); El 96,3 % de 

los docentes manifestó que, casi 

siempre o siempre, contaron con 

estos recursos y tan solo el 3,6% 

manifestó que a veces. por lo an-

terior se puede evidenciar que el 

nivel de seguridad dado por la es-

tabilidad laboral del docente, logró 

suplir los gastos básicos del hogar 

como es el pago de arriendo, ser-

vicios públicos y el impuesto de su 

domicilio. Para el desarrollo hu-

mano es importante contar con un 

trabajo que le permita satisfacer y 

completar su parte económica para 

subsistir y llenar las expectativas de 

superación.  

Figura No 9.  Afecciones Experimentadas Por Los Docentes

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta número 4 (Proble-

mas de salud experimentados por 

los docentes), el 58% de los docen-

tes manifestó haber experimentado 

cambios en el sueño; de estos el 80% 

lo experimento siempre, casi siem-

pre o a veces. Como se mencionó 

anteriormente, estos pudieron te-

ner su origen en las preocupaciones 

por la adaptación a nuevas rutinas 

de trabajo, resumidas en adecua-

ción de estrategias y herramientas 



Impacto sociemocional de la pandemia en estudiantes y docentes de la ENSST 2020-2021

 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA | 47

tecnológicas para abordar conteni-

dos y evaluarlos con los estudiantes 

y en algunos casos relacionados con 

la salud y la familia de los docentes. 

Los trastornos de ansiedad con un 

54,5% fue la segunda afección sig-

nificativa que manifestaron pade-

cer los docentes de la ENSST, que 

según el mismo estudio de Mayo 

Clínica sobre el Covid-19 tienen 

origen en preocupaciones y miedo 

intenso sobre las situaciones dia-

rias y que en cierto grado termi-

nan afectando las actividades de las 

personas, esta afección es difícil de 

controlar y pueden durar largo pe-

riodos de tiempo. 

La tercera afección está relaciona-

da con el sistema nerviosos con un 

34,5 % manifestados en aparición 

repentina o persistente de dolores 

de cabeza, Debilidad, rigidez mus-

cular, dolor de espalda, temblores 

etc., que dan origen a trastornos 

más complejos como lesione, in-

fecciones, tumores, interrupción de 

flujo sanguíneo, trastornos auto-in-

munitarios, lesiones cerebrales, 

vasculares, etc. Las afecciones re-

lacionadas con el sistema digestivo 

con un 32,7%.

Muchos de los síntomas antes men-

cionados están relacionados entre 

sí, es así como los trastornos de 

ansiedad tienen manifestaciones 

como el aumento del ritmo cardia-

co, temblores, problemas para con-

ciliar el sueño, sudoración, nervio-

sismo etc. 

En este aparte se puede concluir que 

los docentes en general no pade-

cieron necesidades económicas en 

este lapso de tiempo lo cual les per-

mitió suplir las necesidades básicas 

de alimentación, vivienda y todo 

cuanto es susceptible de cubrir con 

el dinero, lo que se puede atribuir a 

la estabilidad económica con que se 

contó y se cuenta en nuestra labor.

Categoría II Seguridad  

Tabla No 7. Preguntas Número 5,7,9.  Necesidades básicas- recursos-  

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 5

PREGUNTA No 7

PREGUNTA No 9

Fuente: Elaboración propia
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A la pregunta Número 5, ¿Ha expe-
rimentas cambios en su rutina de 
sueño?; (Tabla Número 4), El 78,2% 
de los docentes correspondiente al 
avece, casi siempre y siempre expe-
rimentaron cambios en la rutina del 
sueño debido a que la pandemia fue 
el detonante para que se presentará 
esta problemática. La cualificación 
en nuevas plataformas y herramien-
tas, las clases virtuales, la prepara-
ción de material, la entrega de guías 
y la revisión de estas, el cambio de 
horario, el trasnochar, madrugar y 
el estrés en ocasiones generó cam-
bios en las rutinas de sueño. Al 

igual que para los estudiantes este 
factor fue significativo debido a los 
cambios de rutinas, sino cuenta con 
un descanso adecuado, se van a en-
contrar problemáticas en la salud, 
en su bienestar y en su diario vivir; 
lo que va impedir lograr correcta-
mente las diferentes tareas y activi-
dades correspondientes a su labor 
y las expectativas que tiene como 
persona.

Solo un 21,8% de los docentes res-
pondió que nunca o casi nunca ex-
perimentaron cambios en su rutina 
de sueño.

Figura No 10. Convivencia con las mismas personas con las que vivía antes de la 

pandemia.

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta número 6 ¿Convi-
ve con las mismas personas con 
las que habitaba antes de la pan-
demia?, el 87,3% de los docentes 
respondieron que si y el 12,7 % res-
pondió que no. Esto significa que 
para un relativo alto porcentaje de 

los docentes su entorno familiar se 

modificó y de alguna manera pudo 

provocar cambios en sus recursos 

costumbres, entorno físico lo cual 

puede dar origen a afectaciones 

emocionales.
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Respecto a la pregunta número 7: 

¿Sintió en peligro su integridad fí-

sica durante la pandemia?, El 52,7% 

dio a conocer que efectivamente en 

algún grado, se sintió en peligro 

durante la pandemia y en particu-

lar por el miedo y la incertidumbre 

desatada por el Covid 19, ya que 

la realidad vivida dejo ver que, las 

personas no solo fallecían por en-

fermedades relativamente comunes 

como: cáncer, diabetes, accidentes 

cardiovasculares; sino adicional-

mente estaban falleciendo a causa 

de una nueva y desconocida ame-

naza como es el COVID SARS-

Cov- 2, El miedo, la incertidum-

bre, la sensación de impotencia, la 

angustia, el sufrimiento y el duelo 

presente en muchas familias y en 

amigos cercanos sembró en docen-

tes y sus familias una continua sen-

sación de inseguridad. 

Tan solo el 32,7 % de los docentes 

expresó que nunca sintió en peli-

gro su integridad física durante la 

pandemia, esta respuesta se puede 

justificar en razón a que estos do-

centes no experimentaron la muer-

te de familiares o personas cercanas 

durante este periodo adicionado al 

hecho que tuvieron el cuidado su-

ficiente en el hogar a partir de los 

diferentes protocolos de bioseguri-

dad presentados por los diferentes 

medios de comunicación y los en-

tes de salud y realizaron adicional-

mente un aislamiento que los aisló 

del peligro de contagio.

A la Pregunta Número 9,¿Sus re-

cursos económicos durante la pan-

demia se han visto disminuidos?; 

pese a que el 92,7% de los docen-

tes encuestados manifestaron que 

durante la pandemia contaron con 

los recursos económicos para su-

plir las necesidades básicas; un 

60% de los encuestados manifestó 

que sus recursos se vieron dismi-

nuidos en algún grado, esta situa-

ción puede tener origen en que 

muchos de ellos tienen algún tipo 

de ingreso adicional, el cual fue 

afectado por el cierre de estableci-

mientos, limitaciones en moviliza-

ción, cancelación de eventos, entre 

otros de este porcentaje de docen-

tes el 7,27% manifestaron que casi 

siempre sus recursos se vieron dis-

minuidos y las razones adicionales 

fueron el que sus familias tuvieron 

que adaptar el presupuesto a nue-

vas realidades, perdida del trabajo 

de algún miembro de la familia, 

las prioridades que uno que otro 

integrante de los hogares tenía en 

su diario vivir, cambiaron. (DANE 

–Agosto del 2020) lo cual repercu-

tió en problemas económicos que 

afectaron la dinámica familiar
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Tabla No 8.  Preguntas Número 13.   

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 13

Fuente: Elaboración propia

En respuesta a la pregunta núme-

ro 13 ¿Siente que el confinamiento 

social de la pandemia ha influido 

en la convivencia en su familia en 

forma negativa? -  El 43,2% perci-

bió que el confinamiento influyó 

de forma negativa en la conviven-

cia con la familia. Durante la pan-

demia se evidenció que en muchos 

hogares colombianos las familias 

no presentaban buena comunica-

ción debido a que padres de fami-

lia e hijos no habían presentado 

un encierro o confinamiento por 

tanto tiempo. La convivencia fue 

alterada debido al cambio de rol de 

padres e hijos, ya que muchos asu-

mieron el rol de docentes, adicio-

nado al hecho que los espacios, la 

privacidad, el tener que compartir 

tiempos y recursos como compu-

tador, gustos por alguna actividad, 

alimentación, el televisor, daba 

origen a inconvenientes. 

Categoría III Afiliación

Tabla No 9.  Preguntas Número 10.   

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 10

Fuente: Elaboración propia

En un 87,27 % los docentes recono-

cieron que su familia casi siempre o 

siempre, brindaron apoyo emocio-

nal durante la pandemia, las rela-

ciones de pareja, los vínculos afec-

tivos entre padres e hijos, e incluso 

entre hermanos y otros miembros 

de las familias como tíos, abuelos, 

sobrinos, se fortalecieron.  Muchas 

familias de docentes que pasaron 

por momentos difíciles debido al 

fallecimiento de algún ser querido 

o persona cercana reconocen que 

fue su familia el principal soporte 

afectivo para superar el duelo. El 

estudio corrobora las apreciaciones 

de los psicólogos sobre la impor-

tancia de la familia como un vín-

culo de fortalecimiento y apoyo en 

tiempos difíciles; se concluye que 
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para los docentes de la ENSST la fa-

milia es un factor preponderante en 

la superación de dificultades como 

lo es la pandemia del COVID 19. 

Figura 11 Fallecimiento de Familiares de los Docente

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la Pregunta Número 8. 

¿Ha fallecido algún miembro de 

su familia durante la pandemia? 

El 58,2% de los encuestados indi-

can que no falleció ningún miem-

bro de su familia, mientras que 

el 41,8% dio a conocer que algún 

miembro de su familia falleció du-

rante la pandemia; se considera un 

porcentaje elevado, teniendo en 

cuenta que el proceso del duelo que 

debe afrontar una persona conlle-

va a graves afectaciones en su sa-

lud emocional y física, tal como se 

mencionó para los estudiantes. Los 

docentes además de la alta carga la-

boral debían acompañar, atender a 

los integrantes de la familia afecta-

dos por la enfermedad y que final-

mente fallecieron; muchos de ellos 

afectados por el fallecimiento de un 

integrante de su familia afrontaron 

el duelo en soledad y sin el apoyo 

de amigos, entorno laboral, etc; que 

sin duda contribuye a que el dolor 

se afronte de mejor manera. 

El 58,2% de los docentes encuesta-

dos indican que su grupo de ami-

gos disminuyó, y el 94,5% no esta-

bleció nuevos vínculos de amigos; 

se interpreta que, debido a la falta 

de interacción personal, en muchos 

casos las dificultades personales, 

la adecuación al nuevo modelo de 

trabajo de atención a distancia o 

educación remota, llevaron a sa-

turar de trabajo a los docentes im-

pidiendo establecer espacios para 

comunicarse o intercambio de ex-
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periencias como se realiza en la 

presencialidad. Sin duda el retor-

no a la institución permite ver que 

ahora el vínculo afectivo entre los 

amigos del colegio se estrecha por 

las manifestaciones de alegría, se 

puede ver de nuevo los grupos de 

amigos muy unidos; experiencia de 

intercambio que limitó totalmente 

la pandemia debido al aislamiento 

social. En conclusión, la afiliación 

con los amigos fue uno de los fac-

tores que se vio involucrado. Batista 

(2019) menciona que: “nuestro ca-

rácter de seres gregarios la amistad 

está asociada a la preservación de 

la especie humana y forma parte de 

nuestros genes, lo que nos condu-

ce a no estar solos, a compartir, a 

vivir amando. Como habilidad so-

cioemocional es una de las formas 

primigenias del trabajo en equipo y 

del liderazgo alcanzar fines comu-

nes de interés general para todos” 

resaltando la importancia de la 

amistad como factor de crecimien-

to personal y desarrollo humano. 

Como un elemento a destacar, en 

respuesta a las preguntas 11 y 12 

respecto a ¿Considera que su grupo 

de amigos ha disminuido durante 

la pandemia? El 58,2% de los do-

centes al igual que los estudiantes 

manifestaron que el grupo de ami-

gos disminuyo durante la pande-

mia; esta situación tiene su origen 

en el mismo aislamiento social y la 

sensación de inseguridad propia de 

la pandemia.

Categoría IV Reconocimiento 

Tabla No 9.  Preguntas Número 16 y 19.   

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 16

PREGUNTA No 19

Fuente: Elaboración propia

En respuesta a la pregunta núme-

ro 16: ¿Siente que no has podido 

cumplir sus propósitos y metas 

personales debido a la situación de 

pandemia?, el 89 % de los docentes 

sienten que nunca, casi nunca o a 

veces, no han podido cumplir sus 

propósitos y metas personales de-

bido a la situación de pandemia, lo 

cual tiene explicación en el aisla-

miento, las restricciones en activi-

dades, el aplazamiento de algunos 

eventos, la priorización de activida-

des etc.; el 11 % restante afirmó que 
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la pandemia no fue un obstáculo en 

el cumplimiento de sus propósitos 

y metas, lo que puede tener explica-

ción en la organización efectiva de 

sus trabajos, actividades y porque la 

situación de aislamiento no fue un 

factor que limitara el cumplimiento 

de los mismos, respaldados en todo 

caso por la estabilidad económica 

y laboral que en ningún momento 

se vio afectada. Es importante des-

tacar que la amistad, la familia, el 

grupo de trabajo son esos elemen-

tos indispensables para sentirse 

aceptado socialmente y con con-

fianza, para avanzar hacia la auto-

rrealización personal.

Respecto a la pregunta número 19; 

¿Siente que su trabajo aumento 

significativamente durante la pan-

demia?; El 94,5 % afirman que su 

trabajo aumentó significativamente 

durante la pandemia pues debieron 

aumentar sus horas laborales con 

horario extendidos para lograr dar 

cumplimiento a sus compromisos 

como maestros. Involucrar la vida 

laboral a la vida personal y familiar, 

llevó a los docentes a sentir que el 

trabajo era arduo y extenuante, lle-

vando incluso a los docentes a es-

trés, falta de sueño y a copar menos 

espacio y tiempo a sus familias.

Categoría V Autorrealización

Tabla No 9 Preguntas Número 15 y 17.   

RESPUESTAS NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

PREGUNTA No 15 43,64% 16,36% 34,55% 5,45% 0,00%

PREGUNTA No 17 1,82% 5,45% 32,73% 29,09% 30,91%

Fuente: Elaboración propia

El 60 % de los docentes encuestados 

que respondieron a la pregunta nú-

mero 15, ¿Considera que su nivel de 

autoestima ha disminuido durante 

la pandemia?, opino que su nivel 

de autoestima nunca o casi nunca 

disminuyó durante la pandemia, 

mientras que el 40% de los docen-

tes manifestaron que sí. La autoes-

tima como parte de las necesidades 

fundamentales del ser humano, nos 

permite afirmar que el respeto y 

confianza que los maestros tienen 

de sí mismo influyó en su estado de 

ánimo, en forma directa, así como 

en el compromiso e iniciativa que 

tuvieron al enfrentar nuevos retos, 

enfrentar nuevas situaciones, reali-
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zar numerosas tareas durante el pe-

riodo de pandemia. La autoestima 

baja por el contrario tiene su ori-

gen en que las personas no puedan 

afrontar los problemas y su estado 

de ánimo puede disminuir signifi-

cativamente ante situaciones difíci-

les pues su nivel de autoconfianza 

esta significativamente afectado.

El análisis a la pregunta número 

17, ¿Siente que la pandemia le ha 

permitido crecer como persona?, 

muestra que el 92,7 % de los docen-

tes cree que la pandemia les per-

mitió en algún grado, crecer como 

persona; esto se puede atribuir a 

que la comunicación con familia-

res y otras personas encontró, iró-

nicamente en herramientas como: 

zoom, google meet, WhatsApp, 

entre otras, una forma de acerca-

miento, conociendo, aprendiendo, 

compartiendo y percibiendo sobre 

las realidades y dificultades, triste-

zas, afanes, necesidades de familia-

res, alumnos y comunidades, des-

pertando en cada uno sentimientos 

de solidaridad, respeto, unión hacia 

los demás. 

La situación de aislamiento, se 

percibió como una oportunidad 

de aprender, enfrentarse a nuevos 

retos para poder realizar de mejor 

manera la labor docente, descubrir 

fortalezas habilidades, propias, el 

aislamiento creo situaciones y mo-

mentos de reflexión y de reencuen-

tro con uno mismo, reconstruyén-

donos como personas, se percibe 

que ahora las personas valoran más 

la vida la familia y seres cercanos. 

Figura 12 . Fallecimiento de Familiares de los Docente

Fuente: Elaboración propia
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Los docentes consideran que se han 

visto fortalecidos en aspectos como 

la resiliencia (60 %), valores mora-

les como la solidaridad, respeto y 

unión (54,5%), solución de proble-

ma (56,4%) aceptación de hechos 

(52,7%); por lo que puede interpre-

tar que el desarrollo e incremento 

de valores como la solidaridad, el 

respeto y la unión se destacaron, 

demostrando que frente a las crisis 

el ser humano incrementa sus valo-

res de manera consciente y volunta-

ria. En la medida en que se asimilan 

valores se llena el vacío existencial 

y se aclara la confusión y desorien-

tación. La resiliencia dada como la 

capacidad de superar las dificulta-

des, sin duda fue una de las capaci-

dades que se potenciaron los maes-

tros, el valor de porcentaje alto de la 

aceptación de hechos y solución de 

problemas revelan que para los do-

centes la pandemia fue un momen-

to crucial en que superaron duros 

momentos al lado de sus familias. 

Conclusiones 

Entender la inteligencia socioe-

mocional implica la comprensión 

del contexto que rodea los seres 

humanos y cómo éste puede hacer 

la diferencia en la construcción de 

la misma.  Esto favorece en gran 

manera el establecimiento de re-

laciones sociales sanas que influ-

yen en la habilidad de compartir 

y entender lo que sienten los de-

más. De igual forma las emocio-

nes aportan de forma positiva en 

la toma de decisiones de los seres 

humanos y en el desenvolvimiento 

social y afectivo.

En las instituciones educativas es 

importante facilitar espacios de 

interacción que promuevan el de-

sarrollo de vínculos socioemocio-

nales como protección de la salud 

mental de cada uno de los integran-

tes de la comunidad educativa.

Durante la investigación se eviden-

ció que la estabilidad económica de 

los docentes durante la pandemia 

fue óptima, pero por el contrario 

la carga laboral debido a la virtuali-

dad alteró drásticamente de forma 

negativa las relaciones sociofami-

liares de los mismos. Hecho que 

igualmente se agudizó por el estado 

constante de incertidumbre frente a 

la salud tanto física como emocio-

nal de los docentes, quienes tam-

bién entraron en estado de zozobra 

debido a las afecciones del contagio 

del virus SARS-COV2.

La pandemia afectó de manera sig-

nificativa las familias de docentes y 

estudiantes, un porcentaje elevado 

expresó haber realizado proceso de 

duelo por la pérdida de un familiar, 
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factor que incidió en el cambio de 

rutinas de sueño, episodios de sen-

timientos encontrados etc. La fami-

lia se constituyó en uno de los fac-

tores más importantes de protec-

ción socio emocional, facilitando 

el desarrollo de valores al interior 

de las mismas como la solidaridad, 

el respeto, unión y la capacidad de 

afrontamiento de problemas.  El 

vínculo de la amistad se vio redu-

cido en gran medida encontrándo-

se que las personas no entablaron 

nuevas amistades y disminuyó el 

número de amigos con los que con-

taba antes de la pandemia.

Los diferentes cambios obtenidos 

durante la pandemia y cómo ésta 

influyó en cada hogar tanto de es-

tudiantes como de docentes, se en-

contró el surgimiento de aspectos 

positivos como negativos, por lo 

anterior es importante como do-

centes y personas que se encuen-

tran en el entorno escolar, estar en 

constante cuestionamiento frente a 

las personas que nos rodean: ya que 

no se conoce por las diferentes pro-

blemáticas o emociones por las que 

están pasando.

En el nivel de autorrealización a los 

estudiantes la pandemia les permi-

tió crecer como persona, pero sus 

proyectos de vida se vieron estan-

cados al no poder continuar con la 

realización de los mismos; sin em-

bargo, tanto para docentes como 

estudiantes la pandemia les facilitó 

nuevos aprendizajes, nuevas ex-

periencias y otras formas de ver la 

vida.

De las categorías que se establecie-

ron para este trabajo se encontró 

que las necesidades básicas fisio-

lógicas, de afiliación, de recono-

cimiento y de autorrealización, 

tuvieron un impacto semejante en 

docentes y estudiantes. Sin embar-

go, tanto para las dos poblaciones 

en estudio, la pandemia les facilitó 

nuevos aprendizajes, nuevas ex-

periencias y otras formas de ver la 

vida.

Recomendaciones

El desarrollo de la inteligencia 

emocional debe cobrar sentido en 

las instituciones educativas y en las 

familias, ya que es un factor clave 

que repercute en el bienestar social 

y mental de los estudiantes y do-

centes, lo que les facilita entender y 

comprender su entorno y tomar de-

cisiones acertadas ante las diversas 

situaciones conflictivas que surgen 

diariamente.

Es importante continuar este estu-

dio para profundizar en las afecta-

ciones socio emocionales que está 



Impacto sociemocional de la pandemia en estudiantes y docentes de la ENSST 2020-2021

 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA | 57

experimentando la sociedad en 
general. Aún son muchos los facto-
res pendientes a evaluar en el nivel 
educativo; si se tiene en cuenta que 
las instituciones se constituyen en 
entidades protectoras de la salud 
mental y emocional de la comuni-
dad que la conforman. Se debe fo-
mentar charlas y actividades donde 
permitan a la comunidad educativa 
de la ENSST fortalecer y orientar 
procesos de manejo de emociones. 

La importancia de estrechar los 
vínculos entre la institución y las 
familias, ya que ésta no puede estar 
al margen de los resultados obte-
nidos en las investigaciones reali-
zadas; involucrar a los estamentos 
gubernamentales como secretarías 
de protección social, secretarias de 
salud, personerías etc, para que co-
adyuven en la labor de mitigar los 
riesgos sociemocionales.  

Es importante la unión escolar y 
familiar para establecer vínculos 

afectivos y de esta manera entender 

las diferentes problemáticas presen-

tes en la vida cotidiana, por lo tan-

to, la gestión y creación de grupos 

interdisciplinarios donde se pueda 

brindar el apoyo efectivo cuando se 

requiera. 

Los seres humanos poseen un con-

junto de sentimientos que produ-

cen emociones expresadas de for-

ma verbal o no. La capacidad para 

manejar dichas emociones depen-

de de cómo cada persona enfoca su 

inteligencia emocional por tal mo-

tivo es importante permitir que los 

estudiantes y docentes expresen sus 

sentimientos y emociones favore-

ciendo la comunicación y las rela-

ciones afectivas entre ellos en el in-

terior de cada una de las institucio-

nes educativas. Enfocar y crear un 

programa de manejo de emociones 

que facilite un espacio de escucha y 

la expresión de las mismas de una 

forma asertiva. 

Referencias 

Ekman, P. (1972). Las emociones básicas. https://psicocode.com/psicolo-

gia/las-emociones-basicas-paul-ekman/

Erikson, Erik. (2000). El ciclo vital completado. Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica.

Katzkowicz, N; Machado A.  (2020) La Educación en tiempos de pandemia 

y el día después: El Caso de Uruguaguay. Revista internacional UAM.



Jorge Galvis-Siabato / Luz Marina Ojeda-Moreno / Jeny Patricia Rodríguez-Barrera / Esther Torres-Cruz

58 | 

Martínez Miguélez (2009) Dimensiones básicas del ser humano.

Madridsalud. 2020. Programa de promoción de la salad. Mental. https://

madridsalud.es/wpcontent/uploads/2020/06/Guia_recomen_men-

tal_pandemia.df 

Piaget, J. (1980). Teoría del aprendizaje. Barcelona. Editorial Ariel. https://

psicologiaymente.com/desarrollo/etapa-operaciones formales#:~:-

text=La%20etapa%20de%20las%20operaciones,capacidad%20

para%20resolver%20problemas%20hipot%C3%A9ticos.

Piaget J. Psicología y Mente (1973). Seis estudios de psicología. Barcelona: 

Barral Editores. https://psicologiaymente.com/desarrollo/etapa-ope-

raciones-formales#:~:text=La%20etapa%20de%20las%20opera-

ciones,capacidad%20para%20resolver%20problemas%20hipot%-

C3%A9ticos.

 Silva,T., Oliveira, R Montanari (2020). Dificultades de la educación remota 

en las escuelas rurales del norte de Minas Gerais durante la pandemia 

de Covid-19. Research, Society and rsdjournal.org.

Vygotsky. L ( 1932) Teoría sociocultural. 1978. Harvard University Press.

Tomado de https://www.significados.com/teoriasociocultural/#:~:-

text=La%20teor%C3%ADa%20sociocultural%20es%20la,resul-

ta%20de%20la%20interacci%C3%B3n%20social.



 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA | 59

La importancia de la vocación en la formación de los 

futuros docentes en Colombia

Martha Lucia Peña Combita

Yenith Katheryne Rodríguez Soto1 

Resumen

Las Escuelas Normales Superiores (ENS) en Colombia, como formadoras 

de futuros docentes que se desempeñarán en preescolar y básica primaria, 

tienen el reto de formar maestros comprometidos, responsables y capaces 

de afrontar desde su quehacer, las situaciones que se le presenten, 

considerando las necesidades del contexto en el cual está inmerso. Por 

ello, la propuesta pedagógica busca fortalecer la vocacionalidad en los 

maestros en formación para que comprendan el papel que cumplen en la 

sociedad. Dicha propuesta, está basada en el aprendizaje por competencias, 

logrando desarrollar destrezas, saberes y habilidades que se evidenciaran 

en el quehacer docente. Esta orientación vocacional tiene como principales 

baluartes el saber, saber hacer y saber transferir, competencias enfocadas 

desde los intereses y motivaciones de los estudiantes, lo cual les permite 

reconocer su praxis educativa y reflexionar sobre la misma. Es así que, 

con la propuesta pedagógica implementada, los futuros docentes serán 

unos profesionales comprometidos con su quehacer, capaces de mostrar 

vocación y amor por lo que hacen, con un alto grado de responsabilidad 

y con la capacidad de propiciar espacios de enseñanza significativos, 

acordes a las necesidades y características propias del estudiante. Desde 

esta perspectiva, se puede establecer que, la vocacionalidad es un aspecto 

que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta en el desempeño laboral, 

llevando a los profesionales a realizar acciones propias de su quehacer por 

obligación y desinterés. Es por esta razón que se ha considerado incluir 

1 Docentes investigadoras de la Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara en Chiquinquirá-

Boyacá. malupeco@yahoo.com, katheryne.normal@yahoo.com
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estrategias en la formación académica de los futuros docentes que ayuden 

a fortalecer su vocacionalidad.

Palabras clave: Docentes, educación preescolar y básica primaria, 

formación continua, competencia docente, vocación.

La vocacionalidad es entendida 

como el gusto, el interés y las apti-

tudes que debe poseer una perso-

na que se inclina por la profesión 

docente, además de ser el proce-

so constante y permanente que se 

construye como respuesta a la pre-

gunta personal de ¿quién soy y ha-

cia dónde quiero ir en mi proyecto 

de vida? respuestas que se obtienen 

a medida que recibimos una orien-

tación a partir de nuestras forta-

lezas o habilidades en un campo 

especifico en este caso, quienes se 

van a desempeñar como docentes 

de primera infancia, preescolar y 

básica primaria. Es por ello que, se 

debe prestar un alto grado de aten-

ción, pues son estos, los primeros 

años de escolaridad y los que mar-

can los procesos en los niños; por 

tal razón, es importante formar fu-

turos docentes comprometidos con 

su quehacer, que muestren voca-

ción y amor por lo que hacen, que 

desarrollen responsabilidad con la 

capacidad de propiciar espacios de 

enseñanza significativos y acordes a 

las necesidades y características de 

la sociedad.

Las Escuelas Normales Superiores 

(ENS, de aquí en adelante) en Co-

lombia, son instituciones de saber 

pedagógico, especializadas en la 

formación inicial de futuros docen-

tes, es decir, son entendidas como 

un escenario donde confluyen de 

manera articulada, la formación 

pedagógica, la investigación, la 

práctica y la evaluación educativa, 

en relación con la educación prees-

colar y básica primaria. El Ministe-

rio de Educación Nacional (2015), 

determinó que las ENS fueran los 

agentes garantes de la educación 

inicial de los futuros docentes y 

que ofrecieran una formación de 

calidad pensando en el servicio a la 

sociedad, bajo principios pedagó-

gicos y valores sociales, capaces de 

afrontar de la mejor manera los re-

tos constantes que generan los cam-

bios sociales, siendo constructores 

de conocimientos y orientadores 

del saber, además ser reconocidos 

como facilitadores del aprendizaje 

en los niños.
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Por lo tanto, a partir de Programa 

de Formación Complementaria 

(PFC) que brindan las ENS se de-

ben trabajar aspectos que ayuden 

en su formación integral, dado que 

en muchas ocasiones solo se enfoca 

en la transmisión de conocimien-

tos, dejando de lado, la parte huma-

na en dicho ejercicio; todo esto con 

el fin de fortalecer el quehacer dia-

rio de los maestros en formación; 

uno de los aspectos que se deben 

abordar, es la vocación docente, 

brindando estrategias que ayuden 

a enamorarse de dicha profesión, 

ya que muchas de las personas que 

inician dicho proceso no lo hacen 

convencidos o lo ven como última 

opción de estudio.

Es así, que la propuesta pedagógi-

ca de la Escuela Normal Superior 

Sor Josefa del Castillo y Guevara 

de Chiquinquirá, Institución Edu-

cativa que brinda procesos de for-

mación inicial a futuros docentes y 

desde su plan curricular, pretende 

lograr una formación integral con 

la transmisión de conocimientos, 

generando espacios en los que el 

maestro en formación lleva a la 

práctica sus saberes, fortaleciendo 

el desarrollo del ser, rescatando la 

parte humana de la docencia y la 

influencia e impacto positivo que 

puede propiciar un docente en la 

sociedad. Por lo tanto, dicha pro-

puesta tiene como objetivo propi-

ciar estrategias y acciones pedagó-

gicas que ayuden al fortalecimien-

to de la vocación docente en los 

maestros en formación de la ENS 

Chiquinquirá. 

Para ello, es importante contar con 

un marco teórico partiendo del 

término formación, el cual impli-

ca tratar varios aspectos, por un 

lado, aquellos en los cuales se ve 

reflejada la incidencia de dicha for-

mación en la sociedad y por otro, 

aquellos que se dan desde las pos-

turas teóricas que día a día se en-

cuentran en construcción gracias 

a los cambios y transformaciones 

que se van presentando. Así, la for-

mación involucra una construcción 

y reconstrucción permanente de 

la persona sobre sí misma, ya que 

permite un cuestionamiento cons-

tante que desde el quehacer lleva a 

la reflexión. Según Ferry (1997, ci-

tado en Figueroa, 2000) “formarse 

es una dinámica de desarrollo per-

sonal que consiste en tener apren-

dizajes, hacer descubrimientos, en-

contrar gente, desarrollar capacida-

des de razonamiento y es también 

descubrir las propias capacidades y 

recursos”.
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Dentro de esta formación, se en-

cuentra la formación inicial que 

ofrecen las ENS para los futuros 

docentes, caracterizada por aspec-

tos que marcan la vida del estu-

diante y que transciende más allá 

de un aula de clase. Desde la prác-

tica pedagógica, la reflexión e inno-

vación en cada uno de los procesos 

pedagógicos e investigativos que se 

llevan a cabo y sobre todo desde las 

diferentes estrategias encaminadas 

a fortalecer la vocación docente en 

los estudiantes, pero que en muchas 

ocasiones no es suficiente.

El Ministerio de Educación Nacio-

nal afirma que, la educación inicial 

para docentes es aquella que ofrece 

espacios en donde se adquieren co-

nocimientos básicos que son lleva-

dos a la práctica; de la misma mane-

ra ayuda a desarrollar competencias 

profesionales permitiendo adquirir 

un enfoque pedagógico que será 

efectuado en el campo de la educa-

ción. Por ello, se requiere, formar a 

los docentes desde la interpretación 

y la comprensión de una realidad 

en la cual se encuentran inmersos, 

sin dejar de lado, que deben asimi-

lar las implicaciones sociales, cultu-

rales, cognitivas, personales y disci-

plinares de la educación desde sus 

distintos niveles. Siempre buscando 

una formación integral y constante 

que permita actuar y reaccionar a 

las necesidades y situaciones que se 

puedan presentar en la educación. 

Es así, que la formación como edu-

cador está direccionada a aprender 

a enseñar, a posibilitar el aprendi-

zaje de diversos conocimientos, a 

desarrollar competencias, a la apro-

piación de contenidos conceptua-

les, actitudinales y procedimenta-

les, con el fin de propiciar espacios 

y ambientes adecuados en pro de 

una construcción social a través de 

la educación (MEN, 2013, p. 72).

Por ende, los procesos que se lle-

van a cabo con los maestros en for-

mación, se deben enfocar no solo 

a la adquisición de saberes teóri-

cos, sino al reconocimiento de la 

realidad donde se van a enfrentar, 

teniendo en cuenta que cada con-

texto cuenta con características y 

necesidades propias. Por tal razón, 

se debe considerar una enseñanza 

encaminada a desarrollar ejerci-

cios de reflexión sobre el quehacer 

diario de un docente y el papel que 

cumple en la comunidad.

Ahora bien, es importante reco-

nocer el término de competencia 

como un saber y saber hacer en 

el contexto, donde se deben tener 
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presente los conocimientos, habili-

dades y actitudes que le permitan a 

la persona enfrentarse a situaciones 

de la vida diaria en su quehacer (Pe-

rrenoud, 2004), pues desde la expe-

riencia propia que se logran formar 

docentes competentes y motivados.

Así mismo, se puede determinar 

que, en los procesos que llevan los 

futuros maestros influyen diferentes 

aspectos que de una u otra manera 

propician la formación integral de 

cada uno de ellos. Fierro, Fortoul 

y Rosas (2000, citado en Cañedo 

Ortiz y Figueroa Rubalcava, 2013) 

mencionan que, para comprender 

el trabajo de un docente es necesa-

rio considerar algunas dimensiones 

que se ven reflejadas en el ejercicio 

como lo es la personal e interperso-

nal, la pedagógica, la institucional 

y la social; que se ven reflejadas en 

el quehacer diario, ya que a partir 

de estas, se enseña, se aprende y se 

interactúa con los estudiantes, y a 

la vez permite consolidar experien-

cias, construir saberes y reestructu-

rar otros. Por último, según García 

Posada (1996), la vocación:

Es el proceso vivencial que les per-

mite a los individuos identificarse 

con un proyecto de vida determi-

nado y desarrollar las actitudes y 

aptitudes consecuentes. Este pro-

ceso, en general, es inestructurado 

y se compone de vivencias apa-

rentemente aleatorias que cobran 

fuerza de significación en función 

de estructuras subjetivas que la ma-

yor parte de las veces permanecen 

inconscientes aún para el propio 

sujeto (p. 3).

Es por ello que,  cuando se habla 

de vocacionalidad no solo se deben 

tener en cuenta aquellos elementos 

externos de la persona como lo so-

cial y lo cultural, sino por el contra-

rio, aquellos internos o intrínsecos 

como son intereses, motivaciones y 

características propias. De la mis-

ma manera, es importante resaltar 

que la vocación no solo se centra 

en la satisfacción personal, ya que 

esta debe ir acompañada por alcan-

zar un logro u objetivo; en muchas 

ocasiones, el hecho de sentirse rea-

lizado está totalmente relacionado 

con la comodidad de culminar un 

proceso en el proyecto de vida.

Desde el pensamiento de Rojas, Es-

tévez y Macías (2018) la vocación 

comprende diferentes elementos, 

en los cuales se encuentra, en pri-

mer lugar, el interés, haciendo énfa-

sis al conocimiento que la persona 

tiene sobre la profesión, así como a 

las habilidades y competencias que 

este permitirá desarrollar y si estas 

están a fin con sus gustos. De igual 
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manera, desde este aspecto, se re-

salta la dimensión emocional, refle-

jada desde la actitud que la persona 

proyecta o expresa, propiciando 

un vínculo afectivo a determinada 

profesión.

De la misma forma, la metodolo-

gía a trabajar es el aprendizaje por 

competencias, el cual, según Feí-

to (2008, citado en García, 2011), 

conlleva a una movilización de los 

conocimientos, a una integración 

de los mismos de manera holística 

y un ligamen con el contexto, asu-

miendo que la gente aprende mejor 

si tiene una visión global del pro-

blema a enfrentar, teniendo como 

principales aspectos el saber, saber 

hacer y saber transferir enfocadas 

desde los intereses y motivaciones 

de los estudiantes que les permite 

reconocer su praxis educativa y re-

flexionar sobre la misma.

A partir de la implementación de 

la propuesta pedagógica, se espera 

fortalecer la vocacionalidad en los 

maestros en formación y, a la vez, 

desarrollar competencias propias 

del ejercicio docente. Además, de 

reconocer las habilidades, intereses 

y aptitudes de los estudiantes en la 

praxis educativa que le permiten 

experiencias significativas para su 

desempeño laboral. Así mismo, es 

necesario mencionar que la pro-

puesta pedagógica brinda la opor-

tunidad a los maestros en forma-

ción de reconocer aspectos de la 

cotidianidad y de la realidad que 

son relevantes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Además, 

trabajar la vocacionalidad, tema 

que en muchas ocasiones no se tie-

ne en cuenta, afecta directamente el 

desempeño de los futuros docentes.

Por último, el resultado más impor-

tante es que la formación de los fu-

turos docentes no solo se centrará 

en la transferencia de conocimien-

tos sino en una formación integral, 

donde serán personas competen-

tes, comprometidas, creativas e in-

novadoras y capaces de enfrentar 

un contexto que está en constante 

cambio y transformación, realizan-

do acciones pedagógicas desde su 

interés y motivación, mostrando 

amor y vocación en su quehacer. 

Para concluir, es importarte docu-

mentarse constantemente, pues esto 

permite un mayor conocimiento de 

la temática a abordar, como tam-
bién que se logre una apropiación 
de la misma. Por otro lado, ayuda 
a un reconocimiento de diferentes 
posturas y miradas teóricas que 
convierten el ejercicio investigativo 
en aprendizajes significativo para 
ser tenidos en cuenta en el desem-
peño como profesionales.
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Además, las acciones pedagógicas 

planteadas posibilitan a los maes-

tros en formación el desarrollo de 

competencias y habilidades propias 

de la profesión docente. Así mismo, 

permite conceptualizar a los estu-

diantes sobre la docencia y cada 

uno de los elementos que giran en 

torno a la misma como la implica-

ción de esta en la sociedad. 

Por otra parte, es importante re-

saltar que la propuesta pedagógica 

es viable en cuanto se plantea un 

proceso evaluativo permanente que 

permita evidenciar el impacto que 

esta está generando en los maestros 

en formación. No obstante, es re-

levante mencionar que a partir de 

estos procesos evaluativos se pue-

den ir realizando realimentación 

de aquellas acciones que no dan los 

resultados esperados.

Para finalizar, la mayoría de estu-

diantes que inician su proceso de 

formación inicial como futuros do-

centes lo hacen por cumplir con es-

tereotipos familiares y sociales, y es 

en la ENS, donde se logra despertar 

y fortalecer la vocación a partir de 

la implementación de estrategias 

didácticas que permitan identificar 

los intereses, habilidades y carac-

terísticas propias en el desempeño 

docente. Por otro lado, es impor-

tante señalar que los maestros en 

formación egresados de una ins-

titución no pedagógica muestran 

mayor compromiso en las acciones 

pedagógicas en el proceso de for-

mación.
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Vamos maestro, sigue más fuerte. ¡Serás futuro, eres presente!
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Del Covid y sus demonios
es un título bien raro
pero ahora ya veremos
como dejarlo bien claro 

Ese diablito anda suelto,
vamos a reflexionar
las prácticas en el aula 
se debieron transformar

Ese virus anda suelto
todos tratan de atraparlo;
pa’ acabar sus efectos
o pa´ poder desterrarlo

En la escuela está presente
y es notaria su influencia
en la labor de educar
hay que orientar su presencia

Es el Covid esa sombra
que a las practicas transforma
el maestro es quien aprende
mientras se aplican las normas

Para algunos fueron luces
para otros fueron sombras
las formas de aprendizaje
hoy de nuevo nos asombran 

Utilizar herramientas TIC
a todos nos obligo
esta bendita pandemia
bien, supiéramos o no

Docentes en ejercicio
y también en formación
seguimos comprometidos
con la buena educación
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Resumen

Este estudio se basa en el análisis, interpretación y reflexión, sobre prácticas 
pedagógicas de maestros en ejercicio y en formación de algunas Escuelas 
Normales Superiores (ENS) en Colombia, implementadas a causa del 
COVID- 19 desde el año 2020. Según Paulo Freire, la educación y sus 
prácticas son un acto de amor, por tanto, un acto de valor; en este ejercicio 
se llama a reflexionar sobre la transformación del proceso educativo.  

La crisis educativa se agudiza por la pandemia mostrando desigualdades 
en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, socioemocionales; 
se aprecian limitaciones en el acceso a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), recurso fundamental para la educación remota. 
La influencia del contexto familiar incide en el desarrollo de los procesos 
formativos; los estudiantes no se encuentran en un aula de clase, sino que 
desarrollan aprendizajes dentro del hogar (Rogers, 1969). 

El objetivo es indagar, comparar, socializar las trasformaciones realizadas 
en las practicas pedagógicas, ajustes a los manuales de práctica del PFC 
y cómo la pandemia impactó el ejercicio pedagógico de los maestros de 
algunas ENS en Colombia en cuanto a planeación, atención, seguimiento, 
comunicación, evaluación la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes 
en contextos remotos.  

La metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, diseño descriptivo. 
Como sustento teórico se tomaron los postulados de Paulo Freire, Carl 
Rogers y Javier Ocampo López acerca del aprendizaje con pedagogías 
flexibles, los principios básicos de la enseñanza y la investigación como 
requisito de las prácticas. 

Los instrumentos aplicados fueron encuestas virtuales a maestros de 
Básica Secundaria – Media, a directores de práctica y coordinadores del 
PFC de algunas ENS del país, a maestros en formación del I al V semestre 
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja - ENSST, también, 
análisis de material audiovisual con evidencias de prácticas pedagógicas 
de estudiantes del V semestre de esta misma Institución desarrolladas en 
tiempos de educación remota, con el objetivo de analizar el impacto de la 
pandemia en el ejercicio docente. 
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Históricamente las ENS tienen como eje fundamental las prácticas 

pedagógicas integrales, investigativas que responden a las necesidades 

del contexto y a los retos de la educación (Ocampo,1978), en este sentido, 

la pandemia ha impactado los procesos inherentes al ejercicio docente y 

obliga respuestas afectivas para una atención de calidad a los estudiantes de 

acuerdo a su realidad. Esto conduce a proponer, aplicar buenas prácticas, 

organización y diversas herramientas por parte de todos los docentes 

fortaleciendo el rol de las ENS como formadoras de maestros y generadoras 

de nuevas propuestas pedagógicas.  

El análisis permite exponer que la pandemia afectó significativamente los 

métodos de enseñanza, la planeación, el seguimiento, la evaluación, los 

tiempos para el aprendizaje y la comunicación, elementos que permitieron 

repensar la práctica pedagógica encontrando alternativas para la educación 

remota en coherencia con lo que exponen Paulo Freire y Carl Rogers sobre 

la enseñanza para producir conocimiento autentico, dejando entrever la 

labor de docentes en ejercicio y en formación, tutores y coordinadores 

del PFC como agentes transformadores de los imaginarios educativos en 

pandemia.

Palabras clave: prácticas pedagógicas, impacto, pandemia, maestros.

Introducción

La práctica pedagógica es el proce-

so en donde se consolidan saberes 

pedagógicos, didácticos y metodo-

lógicos que facilitan la interacción 

y mediación del estudiante con el 

conocimiento, las relaciones inter-

personales y las intersubjetivida-

des que configuran el rol de cada 

uno de los protagonistas (maestro 

– alumno). Se atienden diversas 

poblaciones poniendo en juego ini-

ciativa, interés y creatividad en la 

implementación de metodologías y 

recursos innovadores que permiten 

versatilidad, cualificación y facili-

tación (Rogers, 1969) para lograr 

los objetivos de la enseñanza y del 

aprendizaje de acuerdo a las parti-

cularidades del contexto. 

Desde esta perspectiva, los cambios 

en el contexto son determinan-

tes en las transformaciones de las 
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prácticas pedagógicas (Rodríguez 
et al. 2018). La presente investiga-
ción, propone una mirada reflexiva 
sobre el impacto de la pandemia en 
el ejercicio pedagógico. Para com-
prender los cambios, se reconocen 
las percepciones de los maestros en 
formación y en ejercicio, de donde 
se recolectó información para ob-
tener registros e instrumentos uti-
lizados por ellos que permitieran 
reflexionar sobre el sentido de sus 
prácticas pedagógicas durante la 
educación remota. De igual forma, 
encuesta a coordinadores del PFC y 
directores de práctica para identifi-
car los ajustes pertinentes que po-
sibilitaron el desarrollo de las prác-
ticas en pandemia y, a los maestros 
en ejercicio de Educación Básica y 
Media reconociendo las perspec-
tivas del ejercicio pedagógico que 
propuso la educación remota.

En este contexto, se desarrolló una 
metodología con enfoque cuali-
tativo y diseño descriptivo invo-
lucrando estudiantes de los cinco 
semestres del PFC de la ENSST y a 
maestros en ejercicio, directores de 
práctica y coordinadores del PFC 
de algunas ENS de Colombia para 
realizar una comparación entre los 
ajustes hechos en el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI), currícu-
lo, manual de convivencia, sistema 
de evaluación y manual de prácti-
cas pedagógicas. 

Esta reflexión muestra transforma-
ciones en el ejercicio de los maes-
tros para responder a los retos de 
la educación en casa y se convier-
ten en una oportunidad para pen-
sar sobre la validez del quehacer 
docente en relación con el medio. 
De igual forma, esta mirada posi-
bilita escenarios para socializar los 
procesos educativos en el hogar 
orientados por las ENS durante el 
confinamiento evidenciando la or-
ganización y creación de nuevas 
herramientas utilizadas por los 
docentes para lograr los propósi-
tos misionales de la formación que 
identifica a las Escuelas Normales 
Superiores del país. 

Descripción del problema

El nuevo escenario de educación 

remota  generado por la sindemia 

del COVID-19, invita a las comu-

nidades educativas a repensar sobre 

los roles de los actores del proceso 

donde la familia juega un papel que 

define nuevas oportunidades y ex-

pectativas en lo relacionado con 

las prácticas pedagógicas, en aras 

del fortalecimiento y desarrollo de 

las competencias de los estudiantes 

(MEN; 2010); estas son respues-

ta asertiva que los maestros están 

aportando al mejoramiento de la 

calidad de la educación desde los 

contextos particulares en los cuales 
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las desarrollan. Es necesario acla-

rar que, las prácticas pedagógicas 

están vinculadas con los objetivos 

de desarrollo sostenible (UNES-

CO, 2015) allí se reafirma la calidad 

educativa y la garantía de mejores 

aprendizajes a lo largo la vida; de 

donde se deduce que, los maestros 

están asumiendo nuevos retos de la 

mano con las familias, tutores cui-

dadores y estudiantes para garanti-

zar el proceso.

La pandemia ha provocado un 

cambio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje pasando de un aula a 

un escenario de aprendizaje abier-

to, flexible y diversificado donde 

los elementos que allí se conjugan, 

nutren las prácticas pedagógicas de 

la educación remota dando nuevo 

significado al proceso; la comuni-

dad educativa ha tenido que afron-

tar y remediar las situaciones que se 

presentan para obtener éxitos en el 

nuevo marco educativo. 

Para los estudiantes de los Progra-

mas de Formación Complementa-

ria – PFC, las prácticas pedagógicas 

son un componente esencial en el 

cual se evalúan sus competencias 

profesionales y la pandemia ha im-

pedido que el proceso suceda en 

un escenario óptimo de aprendi-

zaje. También para los maestros en 

ejercicio se ha convertido en reto 

atender de manera asertiva las múl-

tiples singularidades de los estu-

diantes y sus familias en medio de 

las realidades que los rodea; esto ha 

expuesto desigualdades tanto a ni-

vel de los estudiantes y sus posibili-

dades, como a nivel de los maestros 

y su recursividad.  

Formulación del problema 

¿Cómo impactó la pandemia del 

Covid-19, las practicas pedagógicas 

de algunas Escuelas Normales Su-

periores en Colombia?

Justificación 

La pandemia ocasionada por el 

Covid-19, se ha convertido en un 

hito histórico que marca un antes 

y un después en la manera como 

se dinamizan las prácticas pedagó-

gicas en las ENS del país. El pro-

pósito de estas a nivel PFC es ga-

rantizar la formación de maestros 

idóneos para liderar y desarrollar 

procesos pedagógicos e investiga-

tivos centrados en los pilares de 

la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer y aprender a vi-

vir juntos y aprender a ser (Delors, 

1994), bajo un enfoque de com-

petencias pedagógicas, didácticas 

y metodológicas. En su desarro-

llo, elaboran nuevas propuestas 

investigativas para el fomento de 
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competencias en los estudiantes 

(Quintero, 2020). De lo anterior 

se deduce la importancia de una 

reflexión analítica a partir de los 

planteamientos teóricos de Freire 

(2006), Rogers (1969) y Ocampo 

López (1978) acerca de las buenas 

prácticas pedagógicas y las diver-

sas maneras de afrontar el contexto 

de educación remota desde la pla-

neación, seguimiento, evaluación, 

comunicación, métodos de ense-

ñanza, registros diarios de práctica 

y demás elementos implicados en 

esta experiencia docente. Con ello 

es posible identificar el impacto 

sobre el quehacer docente desde el 

que se proyectan diversas innova-

ciones en el campo educativo.

Objetivos

Objetivo general 

Analizar el impacto generado por 

el Covid-19 en las prácticas peda-

gógicas de los maestros en ejercicio 
de Básica Secundaria, Media y PFC 
en algunas Escuelas Normales Su-
periores de Colombia.    

Objetivos específicos 

Indagar el desarrollo de las prac-
ticas pedagógicas en algunas Es-
cuelas Normales Superiores de 
Colombia. 
Comparar las trasformaciones 
en las prácticas pedagógicos ge-
nerada por el Covid-19 en algu-
nas Escuelas Normales Superio-
res de Colombia.    
Presentar algunas experiencias 
en el marco de la practica peda-
gógica generadas por Covid-19 
de los maestros en formación 
del V semestre de la ENSST.  

Antecedentes

La búsqueda de antecedentes 

permitió encontrar los siguientes 

estudios.
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Tabla 1. Antecedentes

Ubicación Autor(es) Propuesta Relación 

Internacional Stanton y 
Fiszbein 
(2020)

Describir cambios 
e innovación en la 
práctica docente 
durante la crisis del 

La enseñanza y aprendizaje 

demandas por una educación 
de calidad y de allí que los roles 

familias estén tomando nuevas 
connotaciones con la continuidad 
de la educación desde casa.

Nacional 
MEN 
(2020)

Documentos 

convivir y aprender” 

docentes y familias 
para la prestación del 
servicio educativo 
en casa durante la 
emergencia sanitaria 

Diseño de experiencias 

metodológicas por parte de 
los docentes que tengan la 
potencialidad para promover 
y fortalecer las capacidades y 
habilidades de aprendizaje en 
casa.  

Local

Zapata y 
Montaña 
(2020)

“Pesquisadores” 
estrategia de 
aprendizaje para la 
construcción del 
conocimiento con 
un enfoque práctico 
interdisciplinar a través 
de la experimentación 
en contexto de hogar. 

Las prácticas pedagógicas 
están llamadas a reinventarse en 
pandemia y se deben buscar en 
el hogar nuevos espacios para el 
desarrollo de aprendizajes.

Molano 
(2020)

Transformación de 
las prácticas de aula 
desde la virtualidad 
a través de la meta 
cognición.

Las estrategias didácticas 
empleadas por los maestros en 
formación para la educación. 
remota que involucran el uso de 
herramientas digitales.   
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Local
García 
(2020)

Educación virtual 
a través de las 
pedagogías mediadas 
en Boyacá con el 
objetivo de exponer 
cómo las prácticas 
pedagógicas están 
siendo llamadas cada 
vez más a incorporar 

Los maestros tuvieron que 
adaptarse al desarrollo de 
prácticas pedagógicas mediadas 

atendiendo a las necesidades 
propias de cada estudiante.

Nota. Fuente; elaboración propia.

Marco teórico

Carl Rogers, los principios básicos 

de la enseñanza y del aprendizaje

Para Rogers (1969), hay escuela 
donde el estudiante esté, con ello 
cobra sentido la educación remo-
ta desde el hogar. Una adecuada 
práctica pedagógica debe facilitar 
espacios apropiados y oportunos 
para que el estudiante autorregule, 
auto gestione y sea responsable de 
su autoaprendizaje. Se rescatan los 
postulados de Rogers, pues desde la 
experiencia pedagógica es necesa-
rio utilizar herramientas y estrate-
gias para iluminar y facilitar el de-
sarrollo de aprendizajes de manera 
consciente y autónoma por parte 
del sujeto en contexto que promue-
van su tendencia a la realización. 

Los principios básicos de la ense-
ñanza y del aprendizaje propuestos 

por Rogers (1969) tienen aplica-
ción en la planeación del ejercicio 
pedagógico para el trabajo en casa. 
Estos son: pertinencia del aprendi-
zaje (contenido), meta cognición 
(aprendizaje del propio aprendiza-
je, autocrítica), aprendizaje parti-
cipativo, autoevaluación, confianza 
en el saber y en el saber hacer. 

De esta forma, el aprendizaje pue-
de ser realmente profundo facili-
tándole al estudiante lo necesario 
para que desarrolle un auténtico 
proceso en casa, que involucre co-
municación asertiva, un clima ade-
cuado, confianza en sus saberes, 
motivación y lo que Rogers (1969) 
denomina “comprensión empática” 
dado que, según sus postulados, el 
objetivo de la educación debe ser la 
formación de sujetos con iniciati-
va, responsables de su proceso que 
busquen la autorrealización más 
que el solo desarrollo de tareas. 

Tabla 1 (Cont.)
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La educación no es una receta 

según Freire 

Las experiencias compartidas por 
Paulo Freire (2006) no son recetas 
sino una invitación a pensar en la 
labor educativa como práctica de la 
libertad; exalta la importancia del 
pensamiento y acción del hombre 
como ser inacabado, ligado e in-
tegrado a su contexto. En tal sen-
tido el ser humano como ser de 
“adaptación” y “transformación” en 
tiempos de pandemia y educación 
remota, ha modificado sus formas 
de aprehender. 

La experiencia de los maestros en 
las ENS destaca lo expuesto por 
Paulo Freire cuando explica que 
es fundamental que la educación y 
sus prácticas sean un acto de amor, 
por tanto, es un acto de valor, ya 
que en este ejercicio se está llaman-
do a reflexionar sobre la transfor-
mación en la enseñanza y no a la 
transferencia de conocimiento; la 
pandemia puso en juego diversos 
aspectos que propusieron afrontar 
una experiencia educativa nueva y 
retadora; aun así, colmada de opor-
tunidades de innovación. 

El rol del maestro normalista 

desde la perspectiva de Ocampo

De acuerdo con Ocampo (1978), 
un maestro de Escuela Normal 
Superior debe tener dominio de la 

investigación para que su práctica 
pedagógica no sea mera instruc-
ción, la investigación le permite 
dirigir con calidad el proceso edu-
cativo; los mejores métodos didác-
ticos, pedagógicos y metodológicos 
empleados por cada maestro deben 
estar ligados con la investigación, 
pues en la medida que se persigue 
una educación integral, se deben 
buscar caminos de descubrimiento 
y creación. Precisamente, esa inda-
gación la realizan los maestros en 
tiempos de educación remota para 
encontrar alternativas que favorez-
can la calidad educativa. 

Marco conceptual 

Historicidad de la práctica 

pedagógica  

La práctica pedagógica es posee-
dora de historicidad y como tal es 
digna de ser estudiada, lo que im-
plica analizar la manera de su for-
mación como una disciplina, mirar 
el discurso de la pedagogía y tam-
bién analizar cómo se practica un 
saber pedagógico. Es importante la 
posición de Zuluaga Garcés (1999), 
acerca de recuperar la historicidad 
de la pedagogía como disciplina 
en diversos escenarios culturales. 
Su aproximación es básicamente 
analizar ese saber pedagógico y su 
discurso como producto de un pro-

ceso formativo en una sociedad. 
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En dichas nociones se establece que 

la “condición del maestro, implica 

entablar una relación con el cono-

cimiento que posee desde la prácti-

ca pedagógica (…) como un sujeto 

referido con el pensar, el hablar, el 

observar y el actuar, son factores 

que dan significado a su propia ex-

periencia” (Zuluaga, 1999, p. 147). 

Ahora bien, si se reconoce que la 

práctica pedagógica tiene una his-

toricidad, se da por hecho que el 

maestro puede analizarse desde su 

praxis, que incluye, por supuesto, el 

empoderamiento conceptual de su 

saber pedagógico.

Práctica Pedagógica e 

Investigativa en el PFC  

De acuerdo con el Proyecto Edu-

cativo Institucional (PEI) de la 

ENSST, la práctica pedagógica, se 

relaciona con la puesta en marcha 

de los conocimientos adquiridos, el 

hacer y el actuar educativo (Iafran-

cesco, 2003), integrando los cono-

cimientos, capacidades, competen-

cias, metas, misiones y proyectos de 

vida de los maestros en formación, 

mediante el desarrollo de activi-

dades y procesos enmarcados en 

principios éticos y profesionales. 

Según Flórez (2001), es la prácti-

ca la que posibilita la articulación 

entre la enseñanza y el aprendiza-

je como entramado pedagógico 

que enriquece la labor del maestro. 

Desde esta mirada, en tiempos de 

educación remota, la práctica desa-

rrollada por los maestros, se asume 

como un espacio de encuentro con 

los alumnos y las familias desde sus 

hogares para entablar una relación 

pedagógica mediada por las tec-

nologías, cimentada no solo en as-

pectos cognitivos sino actitudinales 

y afectivos desde lo cual se realiza 

una “reflexión permanente (…) que 

entiende la cultura popular y resig-

nifica la cotidianidad de la vida hu-

mana, que prevé las nuevas formas 

de conectarse con el conocimiento, 

con su apropiación y producción”. 

(ENSST, 2018. p. 92); al mismo 

tiempo, el ejercicio docente está ín-

timamente conectado a la investi-

gación (Ocampo López, 1978). 

A continuación, en la figura, se pre-

senta la estructura de la práctica pe-

dagógica en el PFC de acuerdo con 

el manual de prácticas de la ENSST. 
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Figura 1

Especificaciones sobre los objetivos y contexto de la práctica pedagógica en el 

PFC. 

Nota. Fuente: elaboración propia.

Metodología

El estudio se desarrolla con enfo-
que cualitativo y diseño descripti-
vo, que permite indagar y explicar 
cambios en las prácticas pedagógi-
cas de los maestros en ejercicio y en 
formación a la luz de los aportes re-
colectados por medio de encuestas 
virtuales y videos sobre experien-
cias desarrolladas en pandemia. 
De acuerdo con Amaya (2007) este 
tipo de estudio permite interrela-
cionar aspectos de la vivencia peda-
gógica de los diferentes actores del 
proceso educativo en estas nuevas 
circunstancias. 

Población y muestra

Se toma como población algunas 
escuelas Normales Superiores de 
Colombia; para la recolección de 
la información se selecciona una 
muestra voluntaria de maestros 
de Básica Secundaria, Media, di-
rectores de práctica y coordinado-
res del PFC, así como maestros en 
formación del I al V semestre de la 
ENSST. 

Técnicas e instrumentos 

Encuesta sobre prácticas pedagó-

gicas (PP) a ENS (PFC y maestros 
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en ejercicio). Corresponde a tres 

formularios virtuales con el objeti-

vo de analizar el impacto generado 

por el Covid-19 en las prácticas pe-

dagógicas de los maestros en for-

mación y en ejercicio en algunas 

Escuelas Normales Superiores de 

Colombia. 

Grabaciones audio visuales en vi-

deo sobre PP del V semestre del 

PFC de la ENSST. Este instrumento 

es una recopilación de evidencias 

del desarrollo de las prácticas pe-

dagógicas en pandemia. El objetivo 

es analizar la manera como se lleva-

ron a cabo en este contexto. 

Discusión

La encuesta aplicada a directores 

de práctica y coordinadores del 

PFC, tuvo una participación de 15 

respuestas, la de maestros de básica 

secundaria y media, tuvo 44 res-

puestas. La de maestros en forma-

ción de la ENSST (I al V semestre) 

tuvo 68 respuestas.

Luego de declaratoria de emergen-

cia, los estudiantes del PFC, desa-

rrollan su práctica pedagógica en 

el 2020 de manera remota con la 

mediación de las TIC en donde el 

contexto y la disposición de recur-

sos, lo permitía. De ello, se colige 

que, es posible hacer una práctica 

pedagógica contextualizada con 

las necesidades de las comunida-

des que brinde a los estudiantes y 

maestros posibilidades de interac-

ción pedagógica sustentada en las 

competencias y aprendizajes perti-

nentes según la realidad. Para que 

esto suceda, es necesario partir de 

las adaptaciones curriculares que 

permiten realizar las prácticas del 

PFC siendo estas, pautas esenciales 

que orientan las actividades reali-

zadas en los diferentes escenarios 

donde se desenvuelve el maestro 

en formación por ello, correspon-

dió a las ENS determinar los ajus-

tes pertinentes a las exigencias de 

la educación actual para ofrecer al 

maestro practicante las herramien-

tas necesarias y adecuadas que ga-

rantizaran su optimo desempeño 

dando cuenta de la calidad exigida 

de acuerdo con la ubicación semes-

tral y la filosofía institucional. 

Es importante entender que, de 

acuerdo a la ubicación semestral, 

la profundización de las practicas 

pedagógicas cambia su intensidad, 

trabajo con los grupos y grados 

dejando ver que, para los estu-

diantes de los primeros semestres, 

la percepción sobre la practica 

tiene un nuevo sentido respecto 

a los semestres más avanzados en 

los cuales se tiene una formación 

más amplia y todo ello, permite 
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profundizar el análisis respecto al 

ejercicio pedagógico de los estu-

diantes en formación.

Con relación al desarrollo de la 
práctica con estudiantes en el 2020 
por parte de los maestros en forma-
ción, se puede observar que fue po-
sible acomodar el proceso de prác-
tica investigativa con el desarrollo 
de las actividades inherentes a la 
educación remota, especialmente 
en los últimos semestres en donde 
se desarrolla de manera integral. 
Los contextos que atañen estas ex-
periencias se derivan de una ade-
cuada selección de aprendizajes, es-
trategias de planeación ajustadas al 
nuevo contexto fuera del aula con 
interacción frecuente con familias, 
tutores, cuidadores, por medio de 
canales de comunicación variados, 
pero sin el contacto cara a cara con 
los estudiantes. En tal sentido, los 
maestros reconocen que el mayor 
impacto en las prácticas pedagógi-
cas en la educación remota se dio en 
los aspectos académico, emocional 
y familiar. Por ello, los acercamien-
tos pedagógicos y las interacciones 
tienen connotaciones de acompa-
ñamiento al estudiante de acuerdo 
a su medio, recursos y propias posi-
bilidades de autoaprendizaje

Hay que tener en cuenta que la 
pandemia del Covid-19 obligo a los 

estudiantes en formación a realizar 

sus prácticas de diferentes mane-

ras. Algunos tuvieron oportunidad 

de hacer su ejercicio pedagógico 

con estudiantes; para otros, se dio 

en contextos de familia, vecinos o 

capacitaciones sobre diversos te-

mas. En este nuevo contexto, se 

ponen en juego saberes y habilida-

des para alcanzar los objetivos de 

la educación y a la vez, proponer 

experiencias pedagógicas innova-

doras con el objeto de desarrollar 

competencias en los estudiantes o 

niños acompañados fomentando su 

participación y la autonomía; es un 

escenario inédito que abre oportu-

nidades a nuevas formas de enseñar 

y de aprender.

En relación con el nivel de impacto 

a los métodos de enseñanza, pla-

neación, evaluación, seguimiento, 

comunicación, registros diarios de 

práctica, diario de campo y mo-

dalidad de práctica, es importante 

considerar que la pandemia nece-

sariamente invitó a replantear des-

de las experiencias, organización, 

dominio curricular y los manua-

les de práctica, el compromiso del 

quehacer del maestro en relación 

con las nuevas realidades de edu-

cación remota en donde el proceso 

ya no ocurre en un espacio cerrado 

de aula sino en nuevos escenarios 

abiertos y multifacéticos desde di-

versas perspectivas. Es por esto que 
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se refleja un importante impacto 

en cada uno, destacando como el 

de mayor incidencia, la modalidad 

de la práctica, que, a su vez, pasó 

de ser un ejercicio de interacción y 

seguimiento cara a cara, para estar 

mediado por diversas configuracio-

nes didácticas análogas y digitales. 

Figura 2

Opciones implementadas en el desarrollo de las PP en el PFC en 2020

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 

es necesario destacar la comuni-

cación como uno de los aspectos 

de la práctica pedagógica que ad-

quirió nuevas configuraciones en 

aras de un acercamiento oportuno 

por parte de los maestros a los es-

tudiantes y sus familias, en efecto, 

son ellas un agente relevante para 

la construcción de la autonomía del 

estudiante en el proceso de educa-

ción remota. Las comunicaciones 

se ajustaron a las circunstancias de 

cada uno según los medios y recur-

sos disponibles; los correos electró-

nicos, WhatsApp, las herramientas 

tecnológicas, llamadas telefónicas 

permitieron atender el proceso ga-

rantizando un acompañamiento 

oportuno por parte del maestro. 

En relación con el análisis de vi-

deos sobre PP del V semestre del 

PFC de la ENSST se pudo estable-

cer que son evidencias concretas de 

algunos estudiantes en formación 

del V semestre del PFC, de la Es-

cuela Normal Superior Santiago de 
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Tunja, quienes con sus innovacio-

nes creatividad y didácticas, logra-

ron llevar a cabo la práctica integral 

en educación remota; construyeron 

recursos audio visuales mediadores 

de la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. Ejemplos que dan 

cuenta de la nueva modalidad de 

práctica en pandemia, son que los 

estudiantes en formación, crearon 

clases interactivas a través de estos 

medios para desarrollar aprendiza-

jes como una muestra de los múl-

tiples recursos, metodologías y es-

trategias empleadas por ellos para 

facilitar el proceso pedagógico con 

los niños que acompañan.   

Se resalta la entereza que algunos 

estudiantes mostraron en el do-

minio de las TIC para generar co-

nocimientos, teniendo presente la 

planeación, organización y diseño 

de los videos, participación interac-

tiva, siendo aprobados por los do-

centes titulares para ser comparti-

dos a los estudiantes por diferentes 

medios de acuerdo con el contexto. 

Estas evidencias de planeación de-

jan entrever que las practicas pe-

dagógicas dependen de los recur-

sos disponibles, las realidades del 

contexto, del diseño de estrategias 

adecuadas y especialmente, del in-

terés del maestro en formación por 

responder a las necesidades educa-

tivas, pese a que, en el proceso, se 

presentaron dificultades y retos que 

fueron a su vez, oportunidades de 

aprendizajes sobre la propia expe-

riencia docente.    

Conclusiones 

Las prácticas pedagógicas se han 

ido transformando significativa-

mente de acuerdo con las condi-

ciones de pandemia siendo el resul-

tado, un proceso innovador en el 

ejercicio de los maestros de aula y 

maestros en formación para apor-

tar a los nuevos retos de la educa-

ción remota, destacando el rol de 

las instituciones formadoras de 

formadores en este nuevo contexto 

educativo.

El protagonismo que ha cobrado 

la autonomía y autorregulación del 

aprendizaje en la educación remo-

ta, ha abierto nuevas posibilidades 

didácticas que acercan el conoci-

miento al estudiante de manera 

flexible y contextualizada lo cual, 

es resultado de la dosificación y se-

lección de aprendizajes que se ha 

hecho para el desarrollo de la prác-
tica pedagógica. De esta manera, el 
maestro está posibilitando mejores 
acercamientos con los estudiantes y 
las familias que favorezcan el desa-
rrollo integral.
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Las Escuelas Normales Superiores 

en su filosofía, misión y visión, for-

man maestros idóneos para liderar 

procesos de cambio, pedagógicos 

e investigativos de desarrollo hu-

mano; en pandemia se han pre-

sentados retos y desafíos que han 

confrontado el estilo pedagógico 

tradicional de donde surgen nuevas 

maneras de enseñar y aprender se-

gún el contexto. 

La carencia de recursos ha influido 

significativamente en el desarrollo 

de las prácticas pedagógicas, pues, 

si bien, las ENS y demás institucio-

nes han hecho importantes esfuer-

zos por solventarlas para garantizar 

la continuidad, la cobertura y la 

calidad de la educación, son mu-

chas las familias que atraviesan por 

dificultades y no disponen de los 

medios para que sus hijos lleven a 

cabo su proceso formativo de ma-

nera integral. 

Las prácticas pedagógicas de los 

maestros en las ENS, tras pande-

mia, han sufrido impacto en los 

métodos de enseñanza, planeación, 

evaluación, seguimiento, comuni-

cación, registros diarios de prácti-

ca, diario de campo y modalidad de 

práctica lo cual, provoca reflexio-

nes sobre el quehacer, el currículo, 

el desenvolvimiento mismo del en-

tramado social para continuar en 

la búsqueda de soluciones que den 

apertura a procesos significativos 

para el estudiante y las familias.

La pandemia ha sido detonante de 

nuevos procesos en el ámbito edu-

cativo. Las brechas son grandes; el 

esfuerzo de los maestros, loable y 

la participación de las familias, me-

ritoria en muchos casos. Quedan 

grandes desafíos por superar por-

que el camino continúa, la pande-

mia aún está presente, todavía no 

se logra el 100% de presencialidad y 

en estos nuevos modelos híbridos, 

surgen otras preguntas y reflexio-

nes sobre las prácticas.

Para las Escuelas Normales Supe-

riores, el reto más grande es conti-

nuar formando maestros para una 

generación de estudiantes que ha 

vivido un 2020 y parte del 2021, 

de educación en casa; en el cual 

las brechas de aprendizaje se hacen 

cada vez más grandes por la des-

igualdad social. 
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Análisis comparativo en la historia de la educación 

tunjana durante dos tiempos de pandemia: influenza 

(1918-1919) y covid 19 (2019-2020)

María Patricia Arévalo Camargo

Juan Carlos Campos Medina 

Leisly García Baños

Lidia Esperanza Zipa Casas1.

Resumen

La investigación presenta un “Análisis comparativo en la historia de la 

educación tunjana en dos tiempos de pandemia (influenza y covid 19)” 

en relación a la crisis sanitaria, económica, política y social que vivió la 

humanidad en estos momentos particulares de la historia y el efecto de estos 

hechos en la educación de la ciudad.  Por consiguiente, este artículo tiene 

como objetivo realizar un estudio de las semejanzas y diferencias en estas 

dos pandemias, mediante la revisión historiográfica, para describir cómo 

ha sido el impacto en la educación tunjana durante estos momentos 

históricos.

Se utilizó una metodología con enfoque cualitativo porque se trató de 

describir, comprender e interpretar los hechos sucedidos en pandemia 

(Sampieri, 2006). Una investigación de tipo hermenéutico fue necesaria a 

la hora de realizar un análisis enmarcado en el paradigma comprensivo 

e interpretativo, tomando como fuentes datos textuales para trascender 

sus fronteras y reinterpretarlos (Cárcamo, H. 2005). Las técnicas e 

instrumentos para recolectar información que se utilizaron fueron:  revisión 

documental, registros históricos, lecturas de periódicos, resoluciones y 

decretos y leyes promulgadas. 

1 Docentes miembros del grupo de Investigación Institucional “Travesía Pedagógica” de la Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja. travesiapedagogica@ensst.edu.co
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Así mismo, el análisis evidenció que, en las dos pandemias el impacto y la 

afectación en la educación de la población tunjana tuvo un comportamiento 

singular en el que se resaltan los siguientes aspectos: la peste de gripe 

(1918) se dio en medio de problemáticas sociales y económicas difíciles, 

un país pre-moderno, de pocos avances tecnológicos en cuanto a las 

comunicaciones; por consiguiente, la información no llegaba a tiempo 

y era difícil saber exactamente el alcance de su afectación. En medio de 

esta realidad, la educación se caracterizó por ser escasa, los conocimientos 

obtenidos por la población estudiantil fueron pocos; se hizo más difícil llegar 

a los estudiantes con una manera innovadora de impartir las enseñanzas, y 

por ende el conocimiento se estancó, en un país y específicamente en una 

ciudad (Tunja) que no tenía como prioridad que su población se educara. 

En contraste el Covid 19 (2020), sucede en una época tecnologizada, donde 

la educación virtual hizo posible una nueva forma de enseñar, aunque la 

conectividad y el acceso a los diversos medios de comunicación por medio 

de la web, están sujetos a las facilidades económicas que permite acceder a 

ellos y a la infraestructura tecnológica adecuada. Por otro lado, la virtualidad 

se convirtió en una estrategia y en una alternativa muy útil, beneficiando 

a un buen número de personas a la hora de adquirir conocimiento, 

aprender y trabajar. Desde esta perspectiva se afrontó la pandemia con 

aciertos, pero también se presentaron desaciertos, porque, aunque la 

tecnología avanzó a pasos agigantados y se facilitó el proceso de enseñanza 

con los encuentros virtuales a través del uso del internet con sus muchas 

plataformas; los estudiantes, que no estaban acostumbrados a procesos 

de aprendizaje autónomo, presentaron resultados negativos en el aspecto 

académico, muchas deserciones por las dificultades de conectividad y  la 

parte emocional  se vio muy afectada por el confinamiento que restringió 

la interacción social,  imprescindible en un proceso de formación integral 

del niño y del adolescente.  

También se concluye que, tanto a nivel nacional como a nivel local, la 

educación sufrió un revés y atraso, por diversos factores, asociados en su 

mayoría a un gobierno con fallas en la gestión de sus políticas públicas: la 

pobreza, el hacinamiento, las condiciones económicas y sociales en general 

no han permitido que haya progreso durante y después de las pandemias. 

Todo lo cual permite determinar que los gobernantes no han podido 
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afrontar de una manera eficaz la emergencia sanitaria ni en el pasado ni en 
el presente y este hecho se ve reflejado en la educación en lo que se refiere 
a tipos y modelos pedagógicos, currículo y contextualización del proceso 
enseñanza-aprendizaje que se han utilizado.

Por último, la importancia y el impacto social de esta investigación centra 
su atención en establecer las especificidades de un hecho histórico, lo cual 
genera una vigorosa sinergia entre educación y pandemias. Es por ello 
que, este análisis sirve como un referente histórico de las experiencias 
vividas por los tunjanos en los tiempos de cada pandemia y su efecto en la 
educación local y regional.

Palabras clave: peste de gripe o influenza, covid 19, educación en pandemia, 
historia tunjana. 

Hacia un recorrido por la 

historia de las pandemias 

(influenza 1918 y covid 19) 

en Colombia 

La información de las pandemias 
aquí mencionadas, ha sido reco-
pilada de registros históricos y es-
tudios de investigación realizados 
por expertos en el área de salud que 
fueron establecidos a través de los 
certificados de defunciones que se 
encontraban en las parroquias de 
cada municipio, desde estos canales 
los investigadores han realizado los 
análisis que se han tomado como 
base en esta revisión documen-
tal para realizar los comparativos. 
También se hizo uso de la informa-
ción registrada en los periódicos 

locales.

A continuación, se darán a conocer 

algunos antecedentes investigati-

vos sobre la historia de las pande-

mias en Colombia, que fortalecen 

el presente estudio que se centra en 

el departamento de Boyacá, espe-

cíficamente en la ciudad de Tunja, 

para evidenciar como estas pan-

demias afectan de alguna forma el 

transcurrir de la educación, la salud 

en los años de 1918-1919, con el fin 

de evidenciar igualmente los cuida-

dos a tener en cuenta en momentos 

como estos.  

Una de las investigaciones que da 

a conocer en gran medida la situa-

ción causada por la pandemia en 

1918 y 1919 es el estudio realizado 
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por Martínez, Meléndez, Manri-

que y Robayo (2018) en su estudio 

“Análisis histórico epidemiológico de 

la pandemia de gripa de 1918-1919 

en Boyacá, un siglo después” en este 

estudio se menciona que la gripa 

que se presentó por estos años cau-

só un alto número de muertes en el 

país, el estudio se centró en el de-

partamento de Boyacá a partir de 

fuentes primarias localizadas en el 

archivo Departamental y Regio-

nal de Boyacá en Tunja, el archivo 

histórico del colegio de Boyacá, así 

como los registros de defunción pa-

rroquiales desde 1912 y 1927, don-

de se evidenció un promedio de 

142.963 fallecidos para la época, de 

donde se toman específicamente las 

muertes por gripa, con un número 

de 3.305 fallecidos registrados en el 

periodo pandémico de 1918-1919, 

siendo los menores de cuatro años 

los más afectados, las regiones de 

clima frio fueron los lugares donde 

se presentó con mayor proporción 

y severidad la gripa, como lo indica 

Ospina, Martínez y Herrán (2009) 

al mencionar que “la zona andina y 

de mayor altura en Colombia fue-

ron las más afectadas, zonas que 

presentaron un alto número de 

contagios y muertes”.      

Para el 25 de octubre de 1918 se re-

gistró el primer caso en Tunja, de 

10.680 habitantes en la época 4.000 

fueron afectados, el primer falle-

cido según Martínez, et al (2018) 

fue un niño de 4 años, la situación 

en la época no fue nada fácil, pues 

incluso el batallón de ese entonces 

no pudo continuar con su labor, las 

escuelas normales y demás institu-

ciones de la época, suspenden acti-

vidades por mandato del Ministe-

rio de Instrucción Pública, por lo 

que significa que en los colegios se 

presentaron igualmente numerosos 

casos. Además, se da a conocer que 

en la mayoría de los hogares había 

alguien infectado, “no hay casa que 

no tenga enfermos” (la linterna, 23 

oct. 1918). Todo esto permite in-

ferir que la educación en la época 

se vio afectada, por lo que sus ha-

bitantes estuvieron en cuarentena 

y atendidos por una junta patrióti-

ca de sanidad que fue creada para 

atender a los enfermos de la epide-

mia, junta que resultó ser muy efec-

tiva para atender casos difíciles.

Así mismo, las instituciones educa-

tivas de la época por mandato del 

Ministerio de Instrucción Pública, 

suspendieron actividad académica 

e incluso el año escolar, lo mismo 

para las demás instituciones o en-

tidades de la época, pero es eviden-
te que, aunque la educación se vio 
afectada por la pandemia, al res-
pecto no se tomaron acciones rá-
pidas con el fin de evitar contagios. 
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Un ejemplo claro es el mencionado 

en el estudio realizado por Mar-

tínez, et al (2018) donde indican 

que en el colegio de Boyacá no se 

le permitió a los estudiantes inter-

nados regresar a sus hogares antes 

de que se presentara el primer caso, 

sino que continuaron allí interna-

dos y cuando se les permitió salir, 

ya estaban en su gran mayoría in-

fectados, lo que llevó a que el virus 

se expandiera de inmediato a otras 

poblaciones. Estos y otros factores, 

hicieron muy difícil la situación, 

causando estragos en los diferen-

tes municipios del departamento, 

donde los muertos yacían tirados 

por los caminos, pues nadie se atre-

vía a enterrarlos; de igual forma, se 

estableció en estos estudios que los 

más afectados fueron los niños de 

cuatro años, seguidos por los ma-

yores de 60 años y los adultos de 15 

a 44 años. Se indica además que, en 

futuras pandemias es de vital im-

portancia que el gobierno de tur-

no, tanto a nivel nacional, regional 

como local, tomen acciones inme-

diatas y tengan en cuenta las edades 

más susceptibles de contagio, tam-

poco se debe olvidar que los viajes 

aéreos no darán el tiempo útil y ne-

cesario para actuar.  

Teniendo en cuenta el anterior 

párrafo, en Colombia para la pan-

demia del año 2019 en especial 

el 2020, el Gobierno Nacional en 

cabeza del presidente Iván Duque 

Márquez, toman las medidas nece-

sarias para mitigar la propagación 

del virus, con el objetivo de reducir 

al máximo la demanda de atención 

en salud, como lo expresan Gon-

zales, V., et al (2020) en su estudio 

“Proyecciones de impacto de la pan-

demia COVID-19 en la población 

colombiana, según medidas de miti-

gación” donde dan a conocer que se 

debe proteger del virus a la pobla-

ción con mayor riesgo de padecer 

complicaciones, por lo que se dan 

las indicaciones a través de los di-

ferentes medios de comunicación, 

sobre los cuidados a tener en cuen-

ta al presentarse casos sospechosos 

del virus con aislamiento total. 

Generalidades de las 

pandemias

La peste de la gripe española o 

influenza en Boyacá, una inusual 

pandemia

La gripe española de 1918 hizo es-

tragos en Colombia, entró por los 

puertos de Santa Marta y Cartage-

na, pero, para asombro de todo el 

país, sus peores estragos los causó 

en una región insospechada: las 

montañas de Boyacá, tan lejos del 

mar. 
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Una investigación muy cuidadosa 

del Museo de Historia de la Me-

dicina, de Tunja, estableció que el 

virus les llegó por el camino que 

venía de Bogotá. Los científicos 

concluyeron que esa tragedia fue 

posible por los efectos devastadores 

que causan sobre una gripa el frío 

y las alturas montañosas de Boya-

cá, a más de 2.000 metros sobre el 

nivel del mar. Se demostró, además, 

que, en proporción a su tamaño y 

su población, fue Boyacá el lugar de 

Colombia más afectado.

El Covid 19, una pandemia de 

alcances insospechados

En Wuhan, China, durante el úl-

timo mes del año 2019, surge un 

brote de gripa particularmente 

alarmante, sin embargo, las carac-

terísticas de la enfermedad, des-

pertó sospechas en las autoridades 

sanitarias del país quienes iniciaron 

una exhaustiva investigación y ya 

en enero del 2020 declaraban que 

habían hallado una nueva cepa de 

coronavirus, inmediatamente la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS de aquí en adelante) lo nom-

bró en comunicado oficial como 

Covid-19, en la segunda mitad del 

mes de enero del 2020, este virus se 

presentaba en la ciudad de Wuhan, 

quien fue paulatinamente confina-

da con el fin de evitar que éste se 

propagara. Pero como el brote ha-

bía iniciado el fin de año, en el cual 

las familias se reúnen fue fácil que 

se extendiera a otros territorios, así, 

a finales de enero, empezó allí, la 

propagación y los contagios.

La pandemia se propagó por el flujo 

de pasajeros a través de aeropuer-

tos, trenes, autobuses, entre otros 

medios de transporte. Las orienta-

ciones dadas por la OMS para fre-

nar un poco la pandemia, posibi-

litaron la información y el conoci-

miento a tiempo, pero no evitaron 

que muchos países alrededor del 

mundo se vieran diezmados por su 

letalidad. 

La siguiente gráfica muestra el nú-

mero de muertes a fecha del 17 de 

octubre del 2021, lo que muestra un 

panorama general de cuán alta es la 

letalidad del virus, que en realidad 

afectó a poco más del 4% de la po-

blación mundial (registros tomados 

de la página web oficial de la OMS). 
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Gráfica 1. Número de muerte por Covid-19 a nivel mundial

Fuente: es.estatista.com (2021)

Historia de la educación en 

tiempos de pandemia

La educación en tiempos de la 

Influenza o gripa española

La tendencia de Escuela Nueva, 

se inicia a finales del siglo XIX y 

su desarrollo fue a principios del 

Siglo XX, son los intentos prácti-

cos orientados hacia la crítica de 

la Escuela Tradicional autoritaria 

con un método de enseñanza enci-

clopedista.  El nuevo movimiento 

educativo constituye un reflejo de 

muchos cambios y transformacio-

nes socioeconómicos, de las ideas 

psicológicas, pedagógicas que se 

desarrollaron en la época; resaltó 

el papel activo que debe tener el 

estudiante y las funciones de do-

cente. La finalidad de la educación 

en Escuela Nueva, es formar jóve-

nes con sentido democrático, para 

desarrollar habilidades con el tra-

bajo cooperativo y crítico. La rela-

ción maestro alumno es de afecto y 

comprensión; el tipo de enseñanza 

es de acuerdo a las necesidades del 

estudiante y su entorno. Los aportes 

realizados por John Dewey (1859- 

1952) a la educación como proce-

so social transmitiendo los ideales, 

poderes y capacidades con el fin de 

asegurar la existencia y desarrollo 

del niño como punto de partida; a 
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la escuela le asigna la función so-

cial, el trabajo manual, el uso de he-

rramientas, el juego, las actividades 

recreativas y la era debe ser “apren-

der haciendo.” 

Dentro de la tendencia Escuela 

Nueva, los autores más represen-

tativos para destacar son María 

Montessori, Ovidio Decroly y R. 

Cousinet, quienes prestan atención 

especial al desarrollo intelectual y 

de los sentidos de los niños; una 

educación individual física y psico-

lógica. Y se resalta el despertar del 

espíritu investigativo. 

La enseñanza primaria se basaba 

en el aprendizaje oral y colectivo, 

la enseñanza secundaria reposa-

ba en la escritura y el aprendizaje 

individual. El colegio se caracteri-

zaba por el cuaderno, la pluma y e 

l manual escolar. Lo esencial de la 

lección era copiar lo que el maes-

tro dictaba; además la expresión 

corrientemente utilizada de “dic-

tar clases” para “dar lecciones” es 

significativa. El alumno aprendía 

también a redactar. La memoriza-

ción era el fin de la enseñanza y los 

exámenes finales eran como en la 

escuela primaria, principalmente 

orales y siempre públicos. La dis-

ciplina, rigurosa, no se mantenía 

por la fuerza, sino mediante re-

compensas y reprensiones.

Entre 1912 y 1917 María Mon-
tessori comenzaría a desarrollar 
su método educativo “El Méto-
do Montessori” y “Desarrollo del 
método Montessori” donde expli-
caba su especial filosofía educati-
va basada en el cuidado físico del 
alumno (higiene, salud etc.) y la 
potenciación de aprendizaje de los 
estudiantes. 

En el contexto de la emergencia 
sanitaria durante el año 1918, las 
instituciones tuvieron algunos 
cambios para evitar el contagio en-
tre los estudiantes: las clases se de-
sarrollaban al aire libre, o ventanas 
abiertas, distanciamiento social, 
desinfección de los sitios públicos 
improvisados para ser utilizados 
como hospitales, concientización 
de la población para recibir la va-
cuna. Utilización de carteles para 
informar sobre los cuidados. 

Aunque la Gripa paralizó las escue-
las rurales y urbanas. Las oficinas 
públicas, los colegios, la universi-
dad, los teatros y las iglesias estaban 
vacías; los servicios urbanos se co-
lapsaron; la policía, el tren y los co-
rreos se paralizaron, porque la ma-
yoría de policías, operarios, curas, 
alumnos, profesores y empleados 
enfermaron: se suspendieron todos 
los espectáculos públicos, y las ca-
lles de la ciudad, especialmente en 
la noche estaban casi desiertas. 
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La investigadora de la Universidad 

de Masachusett Jane Rausch, dice 

que, según lo leído en el periódico 

local, el departamento de Boyacá 

fue el más afectado por la pande-

mia, la cual se propagó a Tunja, en 

primer lugar, para luego avanzar 

hacia Paipa, Duitama y Sogamoso, 

siendo los vectores de la pandemia 

los peones carreteros que transpor-

taban sal por la carretera del Norte. 

También afirma: “En octubre 25, La 

Linterna informaba que 4000 de los 

10 680 habitantes de Tunja se ha-

bían contagiado de la gripa. El 8 de 

noviembre, El Deber, diario conser-

vador, hablaba de cuarenta muer-

tos en la ciudad, agregando que el 

gobernador de Boyacá, quien tomó 

posesión del cargo en octubre 1°, 

expidió un «magnífico decreto rela-

tivo a la epidemia reinante, a fin de 

combatir el flagelo y reunir fondos 

para atender a las necesidades más 

urgentes de los enfermos pobres» 

(Rausch, J, 2021.p. 22). Así mismo, 

en n la ciudad de Tunja, el alcalde 

dictó medidas relacionadas con el 

aseo de casas y solares. 

Así mismo, las disposiciones mi-

nisteriales ordenaron suspender 

los exámenes finales y mandar a 

los alumnos para sus casas: “A cau-

sa de la gripa y por disposición del 

Ministerio de Instrucción Pública 

se suspendieron los exámenes en 

estos establecimientos y a los alum-

nos se les expidió su certificado de 

acuerdo con el cómputo anual de 

aprovechamiento” (Ospina, J. 2009, 

p.15). 

La influencia de la iglesia católica 

y del clero colombiano fue muy 

fuerte y alcanzó varios aspectos 

de la vida nacional: la educación, 

la salud, la política, la problemáti-

ca social. El clero, ayudado por las 

clases altas, se preocupó por fundar 

instituciones de beneficencia, de-

dicadas al cuidado de indigentes, 

huérfanos, dementes, delincuentes, 

realizar obras de caridad y fundar 

sociedades de artesanos y de obre-

ros (Llano Restrepo, Campuzano 

Cifuentes, 1994, p.67).  Sin embar-

go, al momento de la pandemia, 

muchas autoridades eclesiásticas 

fueron afectadas por la gripe y no 

pudieron ejercer su liderazgo por 

encontrarse enfermos, sacerdotes 

ymonjas que ayudaban en los hos-

pitals y auspicios hicieron lo que 

pudieron. 

Covid 19

En la pandemia del Covid 19, la 

educación no se paralizó ni se di-

ficultó la prestación del servicio 

educativo, según las disposiciones 

legales emanadas desde la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) 
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en acuerdo con el gobierno y el 

Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) se expiden decretos y reso-

luciones según los contextos para la 

adaptación de algunas normas para 

atender a la población estudiantil.

En la coyuntura de la pandemia del 

COVID-19, los retos de la desigual-

dad en la aplicación de NTICs. si-

guen presentes. Para mitigar el im-

pacto de la interrupción educativa 

presencial, la mayoría de los países 

han presentado soluciones de edu-

cación a distancia como platafor-

mas digitales o programación edu-

cativa en radio y televisión.

Para el caso de Colombia, el Go-

bierno lanzó la plataforma “Apren-

der Digital: Contenidos para To-

dos” con más de 80.000 recursos 

gratuitos en material pedagógico, 

video clases, miniseries, podcasts 

y audiolibros para ciencia, tecnolo-

gía, ingeniería, matemáticas y arte.

La tendencia pedagógica que se 

implementa es la Tecnología Edu-

cativa. Antes de la Internet, para 

acceder a la información o enterar-

se de algo era a través de la radio, 

la televisión, noticieros televisivos 

y los periódicos. Para la música se 

tenía que recurrir a la televisión, la 

radio, o a tiendas de discos, graba-

ciones de discos en acetato, cintas 

y disquetes. La escritura, tenía gran 

importancia, para que el conoci-
miento fuera difundido a través 
de la recopilación realizada por las 
bibliotecas, las universidades y las 
instituciones educativas. La cultu-
ra avanzaba despacio, el teléfono, 
como herramienta de comunica-
ción, los archivos de las fotografías 
familiares y la tradición oral, era la 
manera de guardar y evidenciar los 
hechos, eventos, costumbres, re-
cuerdos, y todo el devenir cotidia-
no de la humanidad. 

La llegada de la red de internet ha 
favorecido a la educación en as-
pectos como el fomenta la creati-
vidad, permite elaborar creaciones 
audiovisuales o textos de manera 
muy sencilla, con el apoyo para las 
tareas escolares, tanto como fuente 
de información como herramienta 
de aprendizaje, en la formación en 
línea y a distancia, cada vez es más 
usual la utilización de plataformas 
de aprendizaje on-line.

La red también permite realizar 
un aprendizaje interactivo, de gran 
valor para fijar numerosos concep-
tos y ejercitar múltiples procedi-
mientos, posibilita la relación y la 
diversión y ha potenciado las rela-
ciones sociales, basado en la necesi-
dad de los seres humanos de comu-
nicarse y establecer relaciones con 
otras personas. 
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El uso de la Internet en la educación 

permite intercambiar información, 

reforzar la comunicación, debatir 

y expandir las fronteras del cono-

cimiento, a través de plataformas 

que conectan a docentes y alumnos.  

La herramienta tecnológica ayuda 

a reducir la distancia geográfica y 

temporal de las personas, ofrece un 

acceso a oportunidades de aprendi-

zaje de gran relevancia para los es-

tudiantes. Su influencia en los pro-

cesos de enseñanza se aprecia en as-

pectos como la introducción de dis-

tintas herramientas tecnológicas en 

los diversos programas educativos.

La tecnología educativa, en el pa-

pel de maestro se reduce a la ela-

boración del programa, el alumno 

adquiere un rol preponderante en 

su autoformación, recibe un apren-

dizaje individualizado de acuerdo 

con su ritmo de asimilación.

Gracias a la implementación en la 

escuela de las nuevas tecnologías 

de la información y las comunica-

ciones (NTlCs) la educación actual, 

ha experimentado una revolución, 

puesto que favoreció la transforma-

ción de todo el sistema educativo, 

por la posibilidad de construir una 

gran base de contenidos y conoci-

mientos muy variados, los cuales 

pueden ser compartidos en línea 

y ajustados a las demandas, necesi-

dades e intereses de cada uno de los 

alumnos, con beneficios como el 

aumento del interés por temas, que 

utilizan animaciones, vídeos, ejer-

cicios multimedia, tutoriales que 

repercuten en los aprendizajes. 

Además, de potenciar la coopera-

ción, interactividad, autonomía, 

actividad intelectual continua, la 

iniciativa y la creatividad, con la 

alfabetización digital y audiovisual. 

Análisis comparativo

Aspectos generales relacionados 

con la Educación

En la pandemia de covid 19, que 

inicia en marzo 2020, el país entra 

en aislamiento total, después que se 

comunica a través de todos los me-

dios de comunicaciones (internet, 

televisión, radio, periódicos digi-

tales y físicos, entre otros) que, en 

Wuhan China, se originó una gri-

pa con características particulares 

y altamente contagiosa. Desde este 

momento, se confina la población 

en su totalidad, se cierran escuelas, 

universidades y demás entidades o 

instituciones del país. Sólo se per-

mitió atención en salud, tiendas y 

almacenes para abastecimiento de 

alimentos, en lo que se refiere espe-

cíficamente a la educación, ésta da 

un giro total, pasando de una mo-

dalidad presencial a una modalidad 
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totalmente virtual. En contraste 
con esta realidad evidenciada en el 
año 2020, los registros de la pande-
mia de influenza de 1918 en Tun-
ja, muestran que, para el gobierno 
de la época, fue difícil controlar y 
organizar un plan nacional para 
preservar el derecho de los niños y 
jóvenes de recibir la educación que 
necesitaban porque no se contaba 
con los medios y elementos ne-
cesarios para afrontar la crisis. En 
general, los pocos estudiantes que 
estaban estudiando al momento de 
la pandemia, fueron enviados a la 
casa, y en la radio, se empezaron a 
emitir programas de alfabetización 
que eran aprovechados en algunas 
familias para que sus hijos siguie-
ran aprendiendo

Los organismos del estado en cada 
país, la entidad reguladora a nivel 
mundial, la OMS, y la organización 
gubernamental a nivel regional y 
local, han sido claves a la hora de 
procurar el bienestar de la pobla-
ción y dar instrucciones precisas 
para que los estragos de la pande-
mia sean mínimos. Todo lo cual 
contrasta con el afrontamiento de 
la pandemia de influenza en 1918, 
a nivel mundial. Los registros con-
firman que las poblaciones fueron 
altamente afectadas por un des-
conocimiento parcial de políticas 
públicas en salubridad (sobre todo 
en los países del tercer mundo o 

poco desarrollados). Pero hay que 
destacar como un aspecto común 
en ambos momentos de pandemia 
que, en muchos casos, la desinfor-
mación, el desconocimiento y la 
desesperación, han llevado a la po-
blación a tomar medicamentos o 
inventarlos, que en muchos casos 
resultan poco eficaces para com-
batir el virus. Otro hecho común, 
es el sufrimiento por la pérdida del 
ser querido, y un incremento en los 
problemas de salud mental por la 
misma situación que se vive.   

-Aspectos particulares de los 

comparativos en cada una de 

las pandemias en Boyacá y en 

la ciudad de Tunja

Influenza

Contexto histórico:

Para la fecha de la pandemia de 
la influenza, en general, el depar-
tamento de Boyacá viene presen-
tando decadencia en su población, 
fue famosa en el período colonial, 
pero su economía se ha venido a 
menos, su aporte a la economía na-
cional fue escasa y prácticamente 
inexistente a escala mundial; y en 
el aspecto de desarrollo y progreso 
muestra lo mismo, pues la moder-
nización cultural, fue poco difundi-
da en una sociedad campesina tra-
dicional (Guerrero, 1991, p.46). La 
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región boyacense por sus condicio-

nes sociales, población mayormen-

te dedicada al agro, permanece en 

una burbuja en donde el tiempo no 

avanza, su inserción en la moder-

nidad sufre atrasos visibles. Como 

lo expresa Peñuela:  “El pueblo bo-

yacense permanece dentro de sus 

serranías y sus planicies como ex-

traño al movimiento de civilización 

que hoy conmueve al país. La higie-

ne es completamente desconocida” 

(1923, p.88).

Según el censo de 1912, eran pro-

pietarios urbanos el 20% de los ha-

bitantes, mientras que la propiedad 

rural se concentraba en menos del 

5% de la población. En lo que se 

refiere a la educación, más del 80% 

de los varones era analfabetos, el 

39,6% de los hombres trabajaba de 

manera independiente y el 18,8% se 

declaraba asalariado. Alrededor del 

12% de los niños en edad escolar 

asistía a la escuela. Es importante 

anotar que en este censo no se tiene 

en cuenta a las mujeres, ya que solo 

cuantifica a los hombres (Colom-

bia, Censo 1912).

Por todo lo mencionado anterior-

mente, se puede determinar que, 

aunque los colegios de la ciudad 

existían, entre ellos, la Escuela Nor-

mal de Varones, El Colegio de Bo-

yacá, La Presentación, La Escuela 

Normal Femenina, entre los más 

importante; la prioridad de estudiar 

no era tan relevante, aunque algu-

nas familias enviaban a sus hijos de 

distintos lugares del departamento 

a estudiar a la capital, sobre todo 

aquellas familias que eran dueños 

de tierras y tenían dinero.

En cuanto a la organización de as-

pectos importantes para el contexto 

educativo durante este período, se 

estableció que, Mediante el decreto 

491 del 3 de junio de 1904, se había 

terminado de estructurar la educa-

ción a nivel nacional en primaria, 

secundaria, industrial y profesio-

nal y se caracteriza al personal que 

administra la educación a nivel na-

cional y en cada región (ministro, 

personal administrativo, docentes, 

secretarios de instrucción y juntas 

de inspección), se reglamentan las 

escuelas nocturnas de primaria, 

programas, textos y horarios de la 

instrucción primaria. Los docen-

tes eran nombrados por los gober-

nadores, quienes debían tener en 

cuenta que hubiesen obtenido el 

título de maestros en las escuelas 

normales o quienes cumplían con 

los requisitos correspondientes. Se 

reglamentaron los exámenes. El 

estado, el gobierno regional y local 

costeaban totalmente los gastos de 

estos colegios y otorgaban también 

becas (El Institutor, 1912).
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Es en este contexto en el que se vive 

la pandemia de la influenza o gripe 

española de 1918; como se puede 

vislumbrar se denota una buena 

organización a nivel local y nacio-

nal de la educación impartida. Pero 

cabe señalar que, los estudiantes no 

constituían el 100% de la población 

en edad escolar.

En contraste, durante la pandemia 

del Covid-19 (2020), las directrices 

del estado en cuanto a la educación 

están detalladamente dibujadas y 

orientadas a lograr una cobertu-

ra total para la población en edad 

escolar. La totalidad debe estar es-

tudiando, es su lema, para ello, se 

han creado estrategias, se han dis-

tribuido recursos y la educación es 

obligatoria, llevada en corresponsa-

bilidad entre los padres de familia o 

responsables del menor y el estado. 

Debido a la globalización, la educa-

ción recibida está enfocada en di-

rectrices de organismos mundiales 

que propugnan por la educación 

igualitaria, de calidad, inclusiva y 

divergente. Durante la pandemia 

del covid-19 Ministerio de Edu-

cación, Secretarias de Educación, 

Rectorías, Docentes, Estudiantes y 

Padres de Familia, debieron aunar 

esfuerzos para proporcionar las he-

rramientas pedagógicas adecuadas 

para la enseñanza y el aprendizaje. 

Sin embargo, es necesario aclarar 

que aunque las políticas y las inten-

ciones son buenas, claras y precisas, 

la desigualdad en el aspecto socioe-

conómico es un obstáculo para que 

se lleven a cabalidad y con efectivi-

dad estos procesos.

Las pandemias y sus cifras

El 23 de octubre de 1918, en el pe-

riódico La Linterna de Tunja, apa-

rece la primera mención sobre el 

impacto de la pandemia de gripa 

que, según este medio, en el mo-

mento, afectaba a cerca de cuatro 

mil habitantes de la ciudad que 

contaba, según el censo realizado 

en ese año, con 10.680 habitantes, 

5.532 mujeres y 5.148 hombres.

Se registra que los casos de gripa se 

incrementan porque es temporada 

de lluvia en la ciudad de Tunja, La 

gripa continúa describiendo el in-

formativo: “ha aparecido en la ciu-

dad con caracteres alarmantes. En 

menos de diez días, más de las dos 

quintas partes de la población ha 

sido atacada. El Batallón no ha po-

dido montar guardia en los últimos 

días; en el Panóptico existen más de 

190 casos y suspenden actividades 

por la gripa las Escuelas Normales, 

el Seminario y los colegios de la 

ciudad “que cuentan con numero-

sos casos”. En el resto de la pobla-

ción, “no hay casa que no tenga en-
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fermos” (La Linterna, 23 oct. 1918).

El informe oficial, se consigna en 

una fecha mucho más tardía, adu-

ciendo que la vía de llegada de la 

gripa a la ciudad Tunja, principal-

mente por las complicaciones pul-

monares: “llegó la gripa a fines de 

octubre, y según el director de hi-

giene se comprobó que fue introdu-

cida a Tunja por peones carreteros 

que llevaron la infección de Bogo-

tá; pronto se propagó a todo el de-

partamento, y como era natural, en 

los climas fríos predominaron las 

complicaciones pulmonares” (Re-

vista de Higiene, ago. 1919, p.283). 

A continuación, se muestran los re-

sultados que se obtuvieron al com-

parar toda la información consul-

tada referente a las dos pandemias 

estudiadas.

Gráfica 2. Comparativo de afectados y fallecidos durante las pandemias en 

Boyacá

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 3.  Comparativo de afectados durante las pandemias en Tunja

Fuente: elaboración propia

Como se dijo anteriormente, los 

registros de la influenza en Tunja, 

se establecieron a partir del estu-

dio base realizado por Martínez et 

al 2013, recopilando información 

de actas de defunción en las parro-

quias y lo registrado como noticias 

en los periódicos locales “La liber-

tad” y “El deber”. Por consiguiente, 

los fallecimientos por la influenza 

no se determinaron por falta de re-

gistros oficiales, solo se infiere por 

estadísticas y cifras que, en Tunja 

(área urbana menos afectada que la 

rural) hubo 64 fallecimientos. Pero 

como se menciona en los estudios 

recopilados, esta cifra no corres-

ponde a la realidad por la falta de 

registros históricos fidedignos. Por 

consiguiente, las gráficas muestran 

el análisis comparativo de las esta-

dísticas recopiladas en los registros 

históricos, estudios realizados en el 

área de la salud de la UPTC y enti-

dades de salud en la actualidad. 

Por tanto, se ha estipulado en es-

tas investigaciones que, a nivel 

departamental, Boyacá durante 

la influenza (1918) tenía una po-

blación de 141.639 habitantes, los 

afectados fueron 32.476 y fallecidos 

3.305. En cuanto al Covid 19, Bo-

yacá en el 2020 tiene una población 

de 1.287.032 habitantes, afectados 

105.467 y fallecidos 2.552; lo cual 

significa que la tasa de mortalidad 
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al compararla fue: para la influen-

za de un 2.33% y para el Covid 19: 

0.2%. Esto significa que en la in-

fluenza hubo 1 muerto por cada 43 

habitantes y en el Covid 19 hubo un 

muerto por cada 500 habitantes.

Gráfica 4.  Comparativo porcentual de fallecidos durante las pandemias en 

Boyacá

Fuente: elaboración propia

La gráfica anterior indica que, la 
mortalidad en Boyacá, durante la 
pandemia de la influenza en 1918, 
fue mayor que en la pandemia de 
Covid 19 en 2020, dentro de las ra-
zones principales que llevan a de-
terminar estos hechos, están las cir-
cunstancias referentes a un sistema 
precario de salud pública, la inefi-
ciencia de las autoridades locales, 
gubernamentales y nacionales y a la 
falta de educación de la población 
en el momento, recordemos que 
eran pocos los que recibían educa-
ción en ese tiempo, más de un 80% 
de la población era analfabeta.

Por otro lado, en el caso específico 
de Tunja, se registra en los estudios 

mencionados que durante la in-

fluenza (1918-1919) la población 

era de 10.680 habitantes y los afec-

tados fueron 4.000, no se encontra-

ron estadísticas específicas de las 

personas fallecidas. En contraste, 

durante la pandemia del Covid 19 

en Tunja (2020), la población era 

de 288.990, los afectados fueron 

29.511 y los fallecidos 422. También 

es importante señalar que, tanto en 

tiempos de la influenza como en la 

pandemia actual, la capital registra 

el mayor número de fallecidos en 

comparación con los demás muni-

cipios del departamento. Esto se da 

por cuanto, Tunja es la capital del 

departamento, por ende, hay una 
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población mayoritaria y también, 
por su cercanía con la capital del 
país, donde se suceden con mayor 
frecuencia los contagios masivos.

Hay que anotar que, en la pandemia 
de la influenza el mayor número de 
muertes se dio en la población in-
fantil, en niños menores de 4 años 
y en los ancianos. Por su altura y 
su clima frío, Tunja fue una de las 
ciudades más afectadas, al igual 
que Bogotá que se le calificó como 
“la ciudad de la muerte” (Solano, 
A.1918, citado por Martínez et al, 
2020). De igual manera, durante el 
covid 19 en el 2020, Bogotá también 
registró incremento de casos afec-
tados, y la ocupación de camas UCI 
fue desbordante, lo cual se debe a la 
cantidad de habitantes que tiene la 
capital y al desacato de algunas me-
didas preventivas estipuladas por la 
alcaldía y el Ministerio de Salud.

En lo que se refiere a la situación de 
orden público y emergencia sanita-
ria que se presentó durante la pan-
demia de la influenza se pudo esta-
blecer en los documentos revisados 
que, colapsaron todas las entidades 
que posibilitaban que hubiese or-
den y discurrir normal de la vida 
de la ciudad como, por ejemplo, la 
iglesia, las autoridades locales, la 
policía, los colegios, el tranvía, las 
oficinas, las chicherías. En general, 
todo fue cerrado.

Referente a los colegios, en la ciu-

dad de Tunja, se registra que fue-

ron foco de contagios porque por 

ejemplo, El Colegio de Boyacá, la 

Escuela Normal de Varones, ini-

cialmente a los estudiantes no se les 

permitió salir antes de presentado 

el primer caso, pues se les retuvo 

hasta que presentaron exámenes 

reglamentarios, tuvo que interve-

nir un estudiante egresado, que 

cursaba la carrera de Medicina en 

Bogotá, en calidad de representan-

te de todos, enviando un telegrama 

que fue publicado en el periódico 

local La Linterna solicitando que 

el Rector permitiera la salida de los 

estudiantes de manera urgente por 

posibles contagios masivos (Mar-

tínez et al., 2018). Pero, cuando ya 

se les permitió salir, la mayoría es-

taban contagiados y al desplazarse 

a sus lugares de origen propagaron 

el virus, lo cual contribuyó a que se 

extendiera la pandemia.

La particularidad en esta pandemia 

fue la falta de liderazgo porque los 

líderes eclesiásticos y autoridades 

eran diezmados por la pandemia 

y no había nadie que estuviera al 
frente; este hecho repercutió en la 
dificultad de llevar a cabo registros. 
Esto evidencia que, en su mayoría, 
la población no contaba con un ni-
vel de educación superior que les 
permitiera hacer frente a la crisis, 
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cuando faltaban, por ejemplo, las 

autoridades eclesiásticas o civiles. 

Por otro lado, la salud pública era 

precaria, por lo tanto, las juntas 

patrióticas mencionadas anterior-

mente, ayudaron mucho a la aten-

ción de los casos más graves de la 

influenza.

El caso contrario se evidenció du-

rante el Covid-19 (2020), porque 

fueron las autoridades que se pro-

pusieron organizar y dar las direc-

trices a seguir para cada medida 

preventiva que se tomó, lo cual 

contribuyó en gran medida a que la 

afectación y el número de muertes 

fuera menor. En el caso de las ins-

tituciones de la ciudad, después de 

declarada la emergencia sanitaria 

por el gobierno nacional, inmedia-

tamente las autoridades locales en 

cabeza del Alcalde, ordenaron ce-

rrar indefinidamente los colegios 

y universidades. La acción fue tan 

rápida que no hubo casos ni conta-

gios dentro de esta población. Y un 

factor diferenciador, es que esta vez 

el virus no atacó a menores ni ado-

lescentes en su primera fase.

Conclusiones:

La educación es parte esencial del 

crecimiento del ser humano, cam-

bia el mundo y orienta el progreso 

o desarrollo de los pueblos, por ello, 

la investigación realizada reviste 

extremada importancia. Depende 

de las reflexiones que se realicen 

en torno a lo ya vivenciado, que las 

generaciones futuras, enfrentadas a 

virus o pandemias de mayor letali-

dad, puedan aprender de las expe-

riencias tanto positivas como nega-

tivas que se registren en los anales 

de la historia.

En otro aspecto, es importante con-

siderar que no solo el avance so-

cial, científico y tecnológico haya 

mejorado las condiciones experi-

mentadas por la población tunjana 

con la pandemia del covid-19 en 

relación al momento en el que dio 

la influenza o gripe española. Si no 

también la disposición de las auto-

ridades a buscar el bien común y de 

la población a acatar las medidas 

preventivas que benefician a toda la 

comunidad.

Aunque todavía se tiene mucho 

que aprender de las pandemias y su 

afectación en todos los ámbitos de 

la vida cotidiana, se resalta la labor 

de las personas que por su educa-

ción pueden contribuir con efecti-

vidad ante la crisis que se genera.

Tunja, una ciudad que siempre se 

ha caracterizado por la educación 

impartida y su liderazgo, en la 
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pandemia de la influenza, alcanzó 
a caracterizarse por no contribuir 
desde sus instituciones a la preven-
ción, es más la terquedad de sus di-
rectivos, trajo como consecuencia 
la expansión del virus.

En cada una de las pandemias los 
medios de comunicación se con-
vierten en herramienta fundamen-
tal para que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje se pueda llevar a 
cabo, aunque no con la calidad que 
se alcanza en la presencialidad.

Si se analiza la respuesta social las 
pandemias dejan muchas ense-
ñanzas para la población que hasta 
el día de hoy se han registrado en 
estudios, pero no se han desem-
polvado para analizar y no repetir 
errores.  Un experto comenta que 
se aplicaron las medidas de salud 
pública que se usan desde el siglo 
XIV, como la cuarentena, los ta-
pabocas y hasta la quinina que en 
1918 recomendó usar el gobier-
no colombiano y en el 2020 Do-
nal Trump (Martínez, 2020). Por 
lo tanto, la recomendación para 
un futuro cercano en combatir las 
pandemias es la de adoptar medi-
das preventivas acordes a la época 
que se vive, elaborar manuales para 
posibles eventos o crisis sanitarias 
en una próxima generación; porque 
se ha comprobado que después de 
un siglo surge una pandemia y tal 

como se encuentra el mundo hoy, 

los daños colaterales se acelerarán. 

Lo que han dejado en evidencia es-

tas dos pandemias es que, los siste-

mas de salud colapsaron en ambos 

casos; en la pandemia de la gripe 

española, prácticamente era inexis-

tente, en la pandemia del covid-19 

se convirtió en un sistema obsoleto, 

por lo tanto, las Unidades de Cui-

dados Intensivos, requieren mayor 

inversión y recursos tecnológicos 

de avanzada, la privatización de 

estos sistemas le pasaron la cuenta 

de cobro al gobierno, quién debió 

invertir grandes sumas de dinero, 

lo que nunca había hecho antes, en 

personal y máquinas especializadas 

para afrontar la crisis. Como lo ex-

presa Martínez: 

“Cuarenta años de neoliberalismo 

globalizador con débiles y privati-

zados sistemas de salud son tierra 

fértil para la difusión de un virus 

real en este mundo virtual. Esta 

pandemia, que aún no es historia, 

empezó como todas por la nega-

ción, pasará esta vez por conten-

ción, mitigación, supresión y deses-

calada, y terminará, como todas, en 

el olvido y en la convivencia del 

coronavirus SARS-CoV-2 con el 

Homo sapiens, especie que solo ha 
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erradicado una enfermedad pan-

démica en su historia, la viruela, al 

ponerse de acuerdo todos los paí-

ses del mundo para tomar medidas 

conjuntas de salud pública” (El Es-

pectador, 2020, p.1).

En el ámbito educativo también 
se deben implementar políticas 
educativas de prevención y pautas 
claras para implementar una meto-
dología híbrida que convoque a la 
unidad de criterios y facilidad de 

adaptabilidad según el contexto y la 

población diversa que habita cada 

parte de la tierra.

Hoy estamos llamados a dar a co-

nocer las condiciones, situaciones, 

experiencias, historias que se han 

vivido en las dos pandemias (In-

fluenza 2018, Covid-19 2020) para 

mejorar en todos los aspectos en 

aras del bien común, unidos se 

puede vencer todo lo que se pueda 

presentar en el futuro. 
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Representación de objetos tridimensionale 

de un espacio en especifico a partir de situaciones 

didácticas.

Lic. Ángel Leonardo Cubides Quevedo1

Mg. Olga Yanneth Patiño Porras2

Resumen

Estudiar la naturaleza que nos rodea con el apoyo de la geometría es 

uno de los principales aspectos para el desarrollo de conocimientos en 

muchas ciencias; todo lo cual, permite analizar, organizar y sistematizar las 

diferentes nociones del espacio y brinda la comprensión y admiración por 

el entorno natural que nos rodea, y del mismo modo, genera curiosidad 

por seguir en su contante estudio. Por esta razón, es fundamental construir 

estrategias para profundizar en este tipo de pensamiento matemático.

El propósito de esta investigación es abordar en el desarrollo del 

pensamiento espacial y la construcción de objetos tridimensionales 

específicos del entorno, se implementaron una serie de actividades para 

diseñar la didáctica que permitiera potenciar el pensamiento geométrico 

desde la representación de objetos tridimensionales del entorno, trabajando 

con estudiantes de grado noveno del colegio Nuestra Señora del Rosario de 

Tunja. 

Para la realización del trabajo se empleó una investigación con enfoque 

cualitativo basado en la metodología de investigación pedagógica de 

manera descriptiva. El cual se desarrolló en 3 fases, se inició con la primera 

fase en la que se aplica un diagnóstico con el fin de identificar las fortalezas 

1 Candidato a Magíster en Educación Matemática de la  UPTC, Licenciado en Matemáticas.  Docente del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Tunja. Grupo de Investigación Pirámide. angel.cubides@uptc.edu.co.

2 Magíster en Educación, Licenciada en Matemáticas y Física. Docente de la Escuela Normal Superior Santiago 

de Tunja. Grupo de Investigación Pirámide. Correo electrónico: patinoporrasolgayanneth@ensst.edu.co. 
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y debilidades de los estudiantes y continuar con la creación de situaciones 
segunda fase y la tercera se generó la aplicación y evaluación de estas 
situaciones, buscando potenciar en los estudiantes el pensamiento espacial.

Palabras clave: Situaciones didácticas, geometría, pensamiento espacial, 
objetos tridimensionales y entorno. 

Introducción

El aprendizaje del componente 
geométrico es una parte funda-
mental para comprender el mun-
do donde vivimos. La geometría 
ha marcado el desarrollo de varias 
generaciones aportando a la evo-
lución de diversos campos de la 
actividad humana o disciplinas 
como las artes, la arquitectura y las 
ciencias que plantea la descripción, 
construcción y análisis del mundo 
que nos rodea. 

La presente investigación pedagó-
gica surgió de la necesidad de po-
tenciar el estudio y comprensión 
de dicho campo de saber, teniendo 
en cuenta los Lineamientos Curri-
culares y los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA, 2016) estable-
cidos para grado noveno, en donde 
el estudiante debe estar preparado 
para construir conocimiento por 
medio de la observación de figuras 
y objetos reales, deduciendo y ana-
lizando sus propiedades mediante 
construcción de objetos tridimen-

sionales de su entorno. 

Por tal motivo, el trabajo se cen-

tró en el estudio y la implemen-

tación de situaciones didácticas 

que permitan el fortalecimiento 

del aprendizaje geométrico, ya que 

día a día las instituciones educati-

vas están minimizando estos con-

ceptos y representaciones gráficas 

y en general su teoría. Escudero 

(2017) sugiere: “las situaciones di-

dácticas estratégicas, disminuyen 

la frecuencia de tales deficiencias 

que dificultan el mejoramiento de 

aprendizaje y comprensión. La se-

cuencia didáctica implementada y 

los tipos de interacción suscitados 

entre docente – estudiante y saber 

(medio), se fundamentan bajo la 

perspectiva de la teoría de situa-

ciones didácticas” (p.23). Para ello 

se diseñó una propuesta didáctica 

que incorpora una serie de activi-

dades para el proceso de aprendi-

zaje geométrico en el aula, con el 

objetivo de desarrollar pensamien-

to geométrico en la representación 

de objetos tridimensionales del 
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entorno; propuesta dirigida a estu-

diantes de grado noveno de la ins-

titución educativa Nuestra Señora 

del Rosario de Tunja.

La situación didáctica se funda-

mentó a partir de una prueba pre-

liminar, de exploración y construc-

ción grafica de algunos entornos del 

colegio, es decir: el patio San José, 

patio central y cancha de micro-

fútbol, donde utilizaron diferentes 

representaciones y modelaciones 

que fortalecen los procesos menta-

les cognitivos, que permiten desa-

rrollar capacidades para un mejor 

entendimiento del medio que nos 

rodea día a día. 

Planteamiento del problema

La geometría es trascendental, ya 

que genera en los estudiantes per-

cepción de formas del espacio y 

la necesidad de crear, construir y 

transformar el mundo que los ro-

dea. Castellanos (2010) afirma que 

con ella es factible desarrollar ha-

bilidades, tales como: la visualiza-

ción y su capacidad para explorar, 

representar y describir su entorno; 

proporciona un conocimiento útil 

en la vida cotidiana, en las ciencias, 

en las técnicas y en diversos cam-

pos de la actividad humana (p.12). 

Ciertas habilidades geométricas no 

evolucionan adecuadamente y este 

es uno de los principales proble-

mas, puesto que los procesos me-

morísticos y de mecanización im-

piden su desarrollo. 

En concordancia con lo anterior, se 

debe tener presente los Lineamien-

tos Curriculares en Matemáticas 

del Ministerio de Educación Na-

cional (MEN,1998), donde plantea 

que la enseñanza de la geometría 

debe estar encaminada a lo que 

Howard Gardner (2013) planteó 

para el desarrollo de las múltiples 

inteligencias, es decir:  “Desarro-

llar la inteligencia espacial como: la 

intuición, la comprensión, el uso y 

el reconocimiento de las propieda-

des de las figuras, además del efecto 

que ejercen en éstas las transforma-

ciones, hacer uso de la observación 

para que a partir de las regularida-

des se pueda llegar a establecer con-

jeturas, a generalizar, analizar y re-

solver situaciones problema”.(p.12)

Por otra parte, los resultados de 

las pruebas colombianas para la 

Evaluación de la Educación, Saber 

2019, del Colegio Nuestra Señora 

del Rosario de Tunja y los obteni-

dos en la prueba diagnóstica reali-

zada a los estudiantes, los ubican en 

un nivel bajo desempeño en el pro-

ceso que desarrolla el pensamiento 

espacial métrico, con objetos tridi-

mensionales para grado noveno. 
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Esto ocurre debido a que los estu-

diantes aprenden la geometría de 

manera mecánica enfocada prime-

ramente a la observación de una 

representación gráfica, como los 

elementos básicos de la geometría: 

punto, recta, segmento, triángulo, 

cuadrado y círculo, pero no lo aso-

cian al entorno en que se encuen-

tran, de acuerdo con Rojas (2014), 

quien argumenta que la geometría 

no se profundiza adecuadamente 

en sus aplicaciones, todo esto hace 

minimizar la comprensión al mo-

mento de la conceptualización, por 

tanto, no es posible desarrollar un 

adecuado pensamiento espacial (p. 

6). Por estos motivos los estudian-

tes no desarrollan un adecuado 

proceso del pensamiento espacial 

– métrico con objetos tridimensio-

nales de su entorno. 

Justificación

En primer lugar, la investigación 

realizada basa su pertinencia en 

la posibilidad de crear alternativas 

de orden didáctico que fortalezcan 

el aprendizaje del pensamiento 

geométrico, en escalas que rebasen 

la construcción bidimensional del 

espacio, así como también en la 

apropiación y reconocimiento de 

diversos entornos, fundamentales 

en la dinámica constructiva de di-

versas ciencias o campos de saber. 

En segundo lugar, para el campo 

profesional de la enseñanza en 

matemáticas en especial en geo-

metría es pertinente por cuanto 

brinda herramientas que contribu-

yen a la adquisición profunda de 

conceptos que por sus niveles de 

abstracción requieren de alterna-

tivas pragmáticas y concretas, que 

a su vez faciliten la posibilidad de 

crear innovaciones pedagógicas en 

el ámbito de la didáctica de estos 

campos teóricos. 

Finalmente, esta propuesta busca 

rescatar un subcampo de la ma-

temática que en los ámbitos de la 

educación básica se ha visto des-

plazado por la priorización de 

campos tales como la aritmética, 

trigonometría, cálculo, entre otros; 

dicho desplazamiento ha dificulta-

do el desempeño de los estudiantes 

no solo en las pruebas saber, sino 

también en la proyección y la apli-

cabilidad de dicho conocimiento 

en otras ciencias. 

Por tal razón, la investigación pre-

tende contribuir en el desarrollo 

de las capacidades ofreciendo pro-

puestas innovadoras. Debido a  que 

formula una propuesta didáctica 

que incorpora una secuencia de ac-

tividades para potenciar el proceso 

de aprendizaje geométrico en el 

aula, con el objetivo de desarrollar, 
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como ya se ha mencionado, la re-

presentación de objetos tridimen-

sionales del entorno.

Marco teórico

Los principales fundamentos teóri-

cos y metodológicos de la presente 

propuesta son los siguientes:

Aprendizaje en matemáticas 

Para entender sobre que es aprendi-
zaje en matemática se debe tener en 
cuenta varios autores ya que no hay 
un significado en común en lo que 
significa aprender matemáticas, ni 
en la forma en que se produce el 
aprendizaje. A lo que Soto (2017) 
refiere que la mayoría coincide en 
que el aprendizaje en matemáticas 
se realiza en dos ámbitos uno con-
ductual y otro cognitivo donde la 
adaptación al medio, una situación 
concreta, y los conocimientos se 
adquieren por progresos que supo-
nen rupturas cognitivas. Es decir, 
estos conocimientos son disconti-
nuos y generan cambios de mode-
los implícitos y de concepciones. 

Según Brousseau (1983), la con-
cepción del aprendizaje se apo-
ya básicamente en los siguientes 
principios: 

El aprendizaje es un proceso de 
construcción del conocimiento, 
pero no es de memorización, re-

tención y absorción del mismo. 
El aprendizaje es dependien-
te del conocimiento previo del 
alumno, ya que emplea el cono-
cimiento que posee para cons-
truir nuevo conocimiento. 
El alumno es consciente de sus 
progresos cognitivos, y puede 
llegar a controlarlos y regularlos. 

El aprendizaje resulta ser el pro-
ceso donde intervienen estos tres 
principios propios de construcción 
significativa del conocimiento, para 
lo que se necesita una participación 
activa de los estudiantes, en vez de 
una simple recepción de normas y 
conocimiento objetivado (Bauers-
feld, 1994).

Teoría de las situaciones 

didácticas.

Es desarrollada por Guy Brousseau, 

la cual está dentro de la disciplina 

de la didáctica de la matemática en 

la escuela francesa. Se trata de una 
teoría de la enseñanza, que busca 
las condiciones para una génesis 
artificial de los conocimientos ma-
temáticos. Esta teoría de las situa-
ciones fue retomada, reformulada y 
enriquecida por los investigadores 
de la comunidad francesa de didác-
tica de la matemática enfatizando 
en la didáctica de la matemática, 
como disciplina científica. 
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La noción de situación para Brous-

seau corresponde o propone un 

modelo de interacción de un su-

jeto, con cierto medio que su vez 

determina un conocimiento dado, 

como recurso del que dispone el 

sujeto para alcanzar o conservar 

en este medio un estado favorable. 

Además, la teoría de situaciones 

está sustentada bajo una concep-

ción constructivista del aprendiza-

je, concepción que es caracterizada 

por Brousseau (1986) de la siguien-

te manera: “El alumno aprende 

adaptándose a un medio que es fac-

tor de contradicciones, de dificul-

tades, de desequilibrios, un poco 

como lo hace la sociedad humana. 

Este saber, fruto de la adaptación 

del alumno, se manifiesta por res-

puestas nuevas que son la prueba 

del aprendizaje”(p.153). 

Este modelo lleva a pensar la ense-

ñanza como un proceso centrado 

en la producción de procesos mate-

máticos nuevos en el ámbito esco-

lar. En el momento que se produce 

conocimiento se debe establecer 

nuevas relaciones, como transfor-

mar y reorganizar otras. Lo anterior 

implica que los conocimientos que 

se producen tienen que ser valida-

dos, según las normas y los proce-

dimientos aceptados por la comu-

nidad matemática. 

Algunas de estas “situaciones” re-
quieren o necesitan de todos los 
conocimientos y esquemas necesa-
rios, pero existen algunas de ellas s 
que ofrecen la posibilidad al sujeto 
para construir por sí mismo un co-
nocimiento nuevo en un proceso 
“genético” Vidal (2009). 

Teniendo presente que una situa-
ción didáctica se entiende como 
un espacio construido para la inte-
racción de un sujeto con cierto me-
dio. La cual es elaborada con toda la 
intención del profesor con el fin de 
que los alumnos adquieran un sa-
ber determinado o en vías de cons-
trucción. Según Brousseau (1982)  
la construcción de una situación 
didáctica que debe ser planificada, 
teniendo presente actividades pro-
blematizadoras, que al abordarlas 
para llegar a una solución, impli-
que la utilización del conocimiento  
matemático que de cierta manera 
da sentido a la clase, en un esce-
nario llamado triángulo didáctico. 
Este triángulo refleja interacciones 
entre tres protagonistas fundamen-
tales: Estudiante, Docente y Saber.

Para el desarrollo de una situación 
didáctica, aparecen “momentos”, 
los cuales son una necesidad de 
aprendizaje denominados como 
situaciones a-didácticas, estas pre-
sentan características debido al tra-
bajo que realiza el alumno, definida 
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así por Brousseau (1986): “Estos 
momentos se deben a la interacción 
del alumno con el problema pro-
puesto, de igual manera por medio 
de la socialización o discusión con 
sus compañeros frente al problema. 
Es decir, cuando interactúa con el 
medio preparado por su maestro” 
(p.187). 

El profesor debe tener planifica-
do la situación didáctica, de modo 
que nacen estos momentos. Las 
“situaciones a-didácticas” en que 
los alumnos deben interactuar con 
el problema, para que se propicien 
conflictos cognitivos, de esta mane-
ra se propicie la discusión, el deba-
te y la socialización de preguntas. 
Por tanto, el papel que el docente 
desempeña es guiar e intervenir en 
este proceso dando señales, ayu-
das, creando interrogantes y res-
puestas. Pero sin dar conclusiones 
finales para llegar a la solución del 
problema. A este proceso dialectico 
Brousseau le llama proceso de de-
volución.

El rol del docente debe tener en 
cuenta que el aprendizaje no se da 
de la misma manera en todos. Ante 
esta realidad el maestro tiene dos 
opciones: 

- Utilizar las diferencias que se le 
presentan como un potencial 
que trae diversos talentos al gru-
po y que beneficia a todos. 

- Tratarlas sólo de manera super-
ficial, o ignorarlas, y perder la 
gran oportunidad que brinda la 
diversidad.

En una situación didáctica, se debe 
estar de acuerdo en que el profesor 
y el estudiante afirman conocer lo 
que espera el uno del otro y el cómo 
lo llevan a cabo. De esta manera se 
da el contrato didáctico. Sin em-
bargo, a medida que se realiza la si-
tuación planteada, esta comienza a 
evolucionar produciendo cambios 
en el contrato, generando nuevas 
situaciones didácticas y a-didácti-
cas según los pactos establecidos. 
Es así como unas secuencias de 
situaciones didácticas van condu-
ciendo a otras. (Sadovsky,2005)

Tipos de Situaciones 

a-didácticas

Brousseau determina las situacio-

nes didácticas, en distintos “mo-

mentos” para la aprehensión de 

un conocimiento. Estos momentos 

son:  

 Para el alumno:     

Situaciones de Acción.

Situaciones de Formulación.    

Situaciones de Validación. 

Para el profesor:    

Situación de Institucionalización.  
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Metodología

Se tomó como base, la investigación 

cualitativa, teniendo presente que 

este suele producir preguntas antes, 

durante o después de la recolección 

y análisis de los datos, la acción in-

dagatoria se mueve de manera di-

námica entre los hechos y su inter-

pretación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2018, p. 8). El enfoque que 

se abordo fue de tipo exploratorio, 

descriptivo con la implementación 

de esquema pedagógico innovador, 

sobre la representación de objetos 

tridimensionales del entorno con 

estudiantes de noveno grado del 

colegio Nuestra Señora del Rosario 

de Tunja. 

Fases del proceso de 

investigación. 

La investigación se desarrolló en 

tres fases: Diagnóstico, situaciones 

e implementación y evaluación; en 

la primera fase busca conocer los 

procesos previos y posteriores a la 

implementación del esquema di-

dáctico; luego se realizó el análisis 

del progreso por cada secuencia o 

situación didáctica, para concluir 

con una evaluación general de 

toda la aplicación de la situación 

didáctica.

Para la recolección de la informa-

ción relacionada con los conoci-

mientos previos de los estudiantes 

sobre conceptos básicos y cons-

trucciones de objetos geométricos, 

se realizó mediante la aplicación de 

una prueba (diagnóstica) con una 

cantidad de cinco puntos, en la se  

debía realizar construcciones con 

regla y compás que permitiera veri-

ficar las debilidades y fortalezas en 

este proceso geométrico, la cual se 

aplicó a un total de 84 estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Rosario. 

En la segunda fase, se analizaron 

los objetos tridimensionales más 

comunes en el entorno de los es-

tudiantes, para el diseño de las 

secuencias, en la cual se tuvo en 

cuenta los resultados de la prueba 

diagnóstica, de tal forma que los 

aspectos geométricos estén relacio-

nados con los contenidos de grado 

noveno.

Teniendo presente los resultados 

de la prueba diagnóstica, se eligió 

al grupo de estudiantes de grado 

901, el objetivo de cada una de las 

actividades fue la de generar una 

situación didáctica para mejorar 

el proceso geométrico de objetos 

tridimensionales del entorno que 

se subdividieron en las siguientes 

actividades:
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Actividad 1.  Cubos y Cubitos 

Objetivo: generar imaginación y 
perspectivas por parte de los estu-
diantes para hablar del concepto de 
tridimensionalidad y construcción 
de un cubo Rubik.

La actividad está estructurada para 
que los estudiantes trabajen indi-
vidualmente para dar solución a 
tres preguntas a partir de la cons-
trucción de un cubo de , el docente 
en esta actividad estará como ob-
servador durante las dos primeras 
preguntas. Además, se llevaron al-
gunos cubos Rubik para poder apo-
yar a los estudiantes al momento de 
contestar las preguntas, ya que esto 
genera un ámbito real y tangible 
para los estudiantes.

Esta actividad inicia con la cons-
trucción de un cubo en hojas con 
ciertas medidas, esto implico que 
los estudiantes utilizaran varias 
formas de visualización del cubo 
y cada una de sus partes, es decir 
que tenían que imaginar cómo está 
constituido esta figura, desde su 
interior o su exterior y en diferen-
tes ángulos. Para dar solución a lo 
planteado. 

Actividad 2.  Construcción de 

Prismas.   

Objetivo: reconocer los objetos 

geométricos que son necesarios 

para la construcción de figuras tri-

dimensionales.

Para esta actividad los estudiantes 

inician dibujando una estructura 

real y tridimensional constituida 

a base de dos prismas uno más 

grande que el otro, de esta mane-

ra se pretende que los estudiantes 

inicien el proceso de construc-

ción de conocimiento propio de 

geometría 3D, en esta ocasión 

iniciando con prismas donde sus 

bases son polígonos regulares. 

Es decir que se puede lograr una 

transición de lo bidimensional a 

lo tridimensional y relacionar ob-

jetos geométricos que tienen en 

común estas dimensiones. 

Actividad 3.  Construcción de un 

espacio real de la institución.  

Objetivo: construir por medio de 

un dibujo, un espacio tridimensio-

nal de la institución para identifi-

car y generar conocimiento real y 

práctico.

Para esta actividad los estudiantes 

tenían que dibujar en 3D la can-

cha de microfútbol, para identificar 

objetos geométricos de 2D y 3D en 

sus dibujos teniendo en cuenta di-

ferentes perspectivas. En esta acti-

vidad se habla sobre volumen, área 

y perímetro, ya que el espacio es 
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real y da la oportunidad de medir y 

comprobar. Es decir, los estudiantes 

plantearon hipótesis de como cal-

cular volumen, área o perímetros 

de las figuras que realizaron, pero 

por sus propios medios o diferen-

tes ideas que establecían de manera 

colectiva. 

Actividad 4.  Construcción de 

concepto de área y volumen de 

figuras geométricas de un espacio 

en específico (patio central).  

Objetivo: evaluar la situación di-

dáctica a partir de cálculos y solu-

ciones para hallar el área y volumen 

de objetos tridimensionales de un 

espacio en específico. 

Teniendo en cuenta las tres activi-

dades, se trabaja una última para 

dar por finalizada la secuencia di-

dáctica, con la que se busca evaluar 

e indagar sobre la efectividad de la 

situación didáctica aplicada y desa-

rrollada con los estudiantes. 

Resultados

Los pasos que se consideraron para 

el análisis de los datos obtenidos 

son los siguientes: análisis e inter-

pretación de la prueba diagnóstica 

relacionada con los conocimientos 

previos, aplicación de las secuen-

cias didácticas y en la última fase 

se busca detectar las habilidades vi-

suales y geométricas que adquieren 

los estudiantes con la implemen-

tación de la situación didáctica en 

un entorno específico, por lo tanto 

permite verificar si las secuencias 

son acertadas para la construcción 

de conocimientos en el proceso 

geométrico, además en la construc-

ción y resolución de problemas. 

Análisis de prueba 

diagnóstica.

Durante la aplicación de la prueba 

diagnóstica se encontraron los si-

guientes resultados:
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Figura 1. Prueba Diagnóstica, sobre conceptos básicos de la geometría.

Nota: 1 Construcción de un cuadrado 2. Rectas paralelas y perpendiculares 3. Identificación de 

elementos geométricos 4. Teorema de Pitágoras 5. Identificación de figuras en 3D.

Fuente: Elaboración propia

En la prueba diagnóstica relaciona-
da con los conceptos básicos de la 
geometría en la primera pregunta 
se encuentra que la totalidad de los 
estudiantes no construye correcta-
mente un cuadrado, figura geomé-
trica que han estudiado y utilizado 
bastante durante su transcurso es-
colar. Al indagar con dichos estu-
diantes, afirman que esto se debe a 
que las construcciones que siempre 
han realizado son guiadas por su 
cuaderno con cuadricula o guías, 
mientras que en la prueba es una 
hoja blanca sin ningún tipo de mar-
gen o guía de orientación.

En la segunda pregunta se obser-
vó que un 54% de los estudiantes 
conoce el concepto de rectas pa-
ralelas, rectas perpendiculares o la 

construcción de un triángulo. Un 

46% de los estudiantes no conoce 

los conceptos mencionados ante-

riormente; aunque se han imparti-

do en primaria y parte de bachille-

rato. Es preocupante pues si vemos 

las construcciones arquitectónicas 

una de sus principales bases para el 

dibujo o creación de planos o espa-

cios son rectas paralelas y perpen-

diculares, en el test realizado los es-

tudiantes no reconocen el concepto 

y la construcción entre rectas para-

lelas y perpendiculares; tampoco la 

necesidad y utilidad que brindan 

en muchos campos laborales.  

Para nuestra tercera pregunta se 

utilizó un plano arquitectónico, 

en donde se pide identificar más 
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de diez elementos geométricos, un 

89% de los estudiantes logran el ob-

jetivo de la pregunta, y tan solo un 

11 % presenta dificultad en encon-

trar más de diez elementos geomé-

tricos en la representación. En esta 

pregunta el objetivo era indagar so-

bre los elementos geométricos que 

reconocen en un entorno especí-

fico, se planteó reconocer mínimo 

diez, pero revisando cada uno de 

los pliegos se puede observar que 

no estaban todos. Este ejercicio 

me permitió ideas para ir comple-

mentando las actividades; ya que 

ninguno de los estudiantes abordo 

la totalidad de elementos. Es decir, 

los estudiantes no identificaron el 

100% de todos los elementos plan-

teados en el plano. 

En la cuarta pregunta se analizó 

que tan solo el 25 % de los estudian-

tes reconocen el concepto y aplica-

bilidad del teorema de Pitágoras, ya 

que la longitud de la hipotenusa del 

triángulo rectángulo cuyos catetos 

son 3 y 4 unidades es igual a 5 uni-

dades. Este punto se planteó por el 

uso continuo en la construcción, la 

solución de problemas trigonomé-

tricos, el trazo y comprobación de 

un ángulo recto. Los estudiantes 

no comprenden, no recuerdan y 

no tienen clara la utilidad de la ex-

presión pitagórica para encontrar 

alguno de sus lados de un triángu-

lo. Es importante saber y reconocer 

cada una de las características de 

un triángulo. Ya que este polígono 

es uno de los más importantes de la 

historia. 

En la pregunta cinco se planteó 2 

parejas de figuras geométricas se-

mejantes, pero vitas desde pers-

pectivas distintas, donde a simple 

vista parecen no ser iguales pode-

mos observar que el 63% de los es-

tudiantes responde que las figuras 

no son semejantes o iguales, esto 

se debe a que los estudiantes es-

tán acostumbrados a ver las figuras 

planas desde una sola perspectiva, 

de igual modo va a ocurrir con las 

figuras tridimensionales. No con-

templan como de la geometría de 

dos dimensiones empleando una 

profundidad, un movimiento o una 

visión diferente del punto donde 

se observe va a generar un pensa-

miento espacial más adecuado. 

Por lo tanto, la importancia de ge-

nerar nuevas estrategias o herra-

mientas para fortalecer este proce-

so y generar un aprendizaje signifi-

cativo en grado 901, la cual es base 

de este trabajo investigativo; a par-

tir de este análisis presentado ante-

riormente de la prueba diagnóstica. 
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Análisis de las actividades 

(Situación didáctica).

Actividad 1.  Cubos y cubitos 

A nivel general los estudiantes po-

seen dificultades espaciales o de 

ubicación, pues para imaginar el 

cubo por dentro algunos querían 

desarmar los cubos Rubik, otros 

pintaban y tachaban las caras de 

los cubos, es decir, buscaban dife-

rentes formas de solución, pero de 

una otra forma daba por entendido 

el objetivo de la actividad creando 

alternativas y nuevas formas de so-

lución y de construcción de conoci-

miento nuevo. Se pretendía la inte-

racción del estudiante con un me-

dio real como lo es el cubo Rubik y 

la importancia que tiene este objeto 

tridimensional en nuestro entorno, 

ya que es una de las figuras más uti-

lizadas para la construcción real y 

más conocida por su estudio desde 

el ámbito escolar. 

Figura 2: Cubos y Cubitos

Fuente: elaboración de estudiantes

Actividad 2.  Construcción de 

prismas.

En esta actividad se debía construir 

la figura 3, esta actividad necesi-

to de varias sesiones para ir mejo-

rando la construcción del prisma 

cotidiano, el docente en esta acti-

vidad está más atento y observador 

a las situaciones que se generen 

para brindar ciertos parámetros 
que lograran dar una perspectiva 
y construcción adecuada, para así 
desarrollar un mejor trabajo. Al fi-
nal de la actividad los dibujos están 
mejor diseñados y esto genera en 
los estudiantes la iniciativa y creati-
vidad en las siguientes actividades. 
Además, se responden una serie de 
preguntas acerca de reconocimien-
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to, explicación y conceptos geomé-
tricos ilustrados en la figura 4. Este 
diálogo generado en el trascurso y 
finalización de la actividad sobre 
características y conceptos para 
construir este tipo de figuras reales 
del entorno. Genero definiciones 
claras sobre la noción de prisma o 
como está constituida la figura real 
mencionada.  Se llega a la conclu-

sión que una figura tridimensional 
parte de una figura plana donde se 
le da una profundidad o altura, o la 
unión de una cantidad n de bases 
o figuras planas. Con esta actividad 
se generó motivación y curiosidad 
por hacer más figuras reales. Lo 
cual ideo la tercera actividad que 
era intervenir en un espacio real de 
la institución. 

Figura 3:  prismas cotidianos

Fuente: elaboración propia

Figura 4:  prismas cotidianos por estudiantes.

Fuente: elaboración de estudiantes
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Actividad 3.  Construcción de un 

espacio real de la institución.  

Para esta actividad se necesitó de 

varias sesiones, más tiempo que 

las actividades anteriores; ya que 

la construcción gráfica era de un 

entorno real, en esta actividad se 

modelo a mano el patio central del 

colegio ya mencionado donde se 

desarrolló la propuesta, al anali-

zar este ejercicio reflejaba él logró 

del objetivo. Según lo observado y 

como guía en el desarrollo de esta 

actividad los estudiantes presenta-

ban inconsistencias y bastantes du-

das para plasmarlo en 3D, pero fue 

una actividad de agrado para los es-

tudiantes, ya que buscaba curiosi-

dad y creatividad en ellos y a su vez 

lograban cada vez desarrollar e in-

cluir objetos geométricos en sus di-

bujos con una buena construcción. 

Utilizando diferentes perspectivas 

y ángulos de observación. Eviden-

ciaron con esta actividad la compo-

sición y evolución de la geometría 

y la interpretación de la realidad. 

En esta actividad se habla sobre vo-

lumen, área y perímetro ya que el 

espacio es real y da la oportunidad 

de medir y comprobar. Es decir, los 

estudiantes plantearon por medio 

colectivo hipótesis de como calcu-

lar áreas y volúmenes de las figuras 

realizadas. 

Figura 5: Patio central de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario.

Fuente: Foto de las instalaciones del colegio Nuestra Señora del Rosario.
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Figura 6:  Construcción en 3D patio central. 

Fuente: elaboración por estudiante

Actividad 4. Construcción de 

concepto de área y volumen de 

figuras geométricas de un espacio 

en específico (patio central).  

Para esta actividad los estudian-

tes encontraron maneras de poder 

solucionar áreas y volúmenes de 

figuras que ellos habían medido y 

representado gráficamente en 3D. 

Partiendo de una lista de materiales 

con que se podrían construir real-

mente y no solo con un dibujo. En 

este ejercicio final la participación 

del docente fue como guía o me-

diador para verificar la efectividad 

de la secuencia didáctica. ya que se 

validaría cada concepto o expresión 

para la solución de esta última acti-

vidad y que fue primordial para la 

evaluación final de la situación di-

dáctica. Por medio de lo observado 

y lo recolectado se evidencia que los 

estudiantes reconocen, representan 

y solucionan de manera adecuada 

cualquier tipo de cálculo. Se inte-

resan y han logrado gradualmente 

una construcción del concepto de 

objetos tridimensionales del entor-

no y su aplicación en el mundo real. 
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Figura 7:  pirámide truncada, uno de los sólidos encontrados en el patio central. 

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En este proceso investigativo se evi-

dencia que con la implementación 

de las situaciones didácticas se de-

sarrolló un progreso en los proce-

sos de pensamiento geométrico. Se 

empezó, con la primera actividad 

que implicaba la acción que se pre-

senta en la situación didáctica, por 

parte del estudiante por su acer-

camiento al objeto matemático de 

forma individual. En este punto de 

la implementación los estudiantes 

fueron adaptando y restructurando 

sus conocimientos, partiendo de 

sus saberes previos. En las situacio-

nes de formulación, se inició con el 

trabajo colaborativo, para formu-

lar los diferentes procesos a seguir; 

llegando a una construcción del 

conocimiento a partir de la interac-

ción con su compañero. Por último, 

en las situaciones de validación, el 

trabajo cooperativo se hizo más 

evidente, ya que se generó con gru-

pos mayores a dos; se validaron las 

diferentes propuestas y cada uno 

defendía su propio punto de vista 

para dar solución a las diferentes 

situaciones. Esta actividad también 

sirvió para que ellos se enteraran 

de errores cometidos y posibles 

soluciones. Esta interacción revelo 

como desde propuestas activas y en 

comunidad, se pueden construir 

aprendizajes significativos. 

Con esta situación diseñada con 

relación al cumplimiento de nues-

tro objetivo general de este trabajo 

investigativo, demostró que los es-

tudiantes del grado 901 de la Insti-

tución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario, pueden visualizar y poste-

riormente representar mentalmente 
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y solucionar problemas con obje-

tos tridimensionales, logrando la 

comprensión de estas formas desde 

diferentes perspectivas e ilustrarlos 

mediante el dibujo técnico. 

Por otra parte, evidenció cómo los 

estudiantes desarrollan su pensa-

miento espacial, con la solución de 

ejercicios mediante problemas que 

involucran construcciones con re-

gla, áreas, perímetros y volúmenes. 

Así mismo, se logró la comprensión 

de las formas tridimensionales lo-

grando que los estudiantes relacio-

naran los conceptos geométricos y 

las formas tridimensionales con su 

realidad. Ya que estos hacen parte 

de los espacios presentes en su dia-

rio vivir. 

El análisis de lo observado y reco-

lectado refleja que los estudiantes 

lograron aprendizajes significati-

vos, partiendo de representaciones 

del objeto matemático ya que pue-

den realizarse de varias formas. Así, 

para llegar a la representación de 

las formas tridimensionales, se di-

señaron e implementaron situacio-

nes didácticas cuyas características 

fueron: la visualización, el análisis, 

la representación y la explicación 

del entorno a partir del pensamien-

to matemático teniendo en cuenta 

el componente geométrico. 

La implementación de situaciones 

didácticas, nos llevan a la reflexión 

sobre la manera en la cual estamos 

enseñando, para de esta manera 

pensarse nuevas estrategias didác-

ticas que dirijan a nuestros estu-

diantes a generar y construir cam-

bios significativos autónomos o en 

comunidad sobre sus aprendizajes.

Al final, se puede decir que el uso 

de situaciones didácticas donde in-

volucre un entorno común para los 

estudiantes, logra el mejoramiento 

en la parte geométrica de la ma-

temática. Esto fue visible entre la 

prueba diagnóstica y cada una de 

las actividades desarrolladas, pero 

que se confronto con la cuarta acti-

vidad, notándose los faltantes cog-

nitivos antes de la implementación 

de estas y el mejoramiento de estos 

después de su implementación. Por 

consiguiente, se recomienda vin-

cular nuestra creatividad para el 

diseño de planes de clase, para así 

poder llegar a institucionalizar este 

tipo de prácticas pedagógicas en 

beneficio de los estudiantes. Prác-

ticas de enseñanza-aprendizaje de 

la geometría que se enfoquen en 

la construcción del conocimiento 

y en el desarrollo del pensamiento 

espacial a través trabajo colaborati-

vo por parte de los estudiantes y de 

su realidad diaria.
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La educación sexual como herramienta pedagógica 

para fortalecer la resiliencia en los estudiantes con 

DI y grupo de control en la ENSST. 

María Patricia Arévalo Camargo

Leisly García Baños

Lidia Esperanza Zipa Casas1

Resumen

Este estudio presenta los resultados del trabajo de investigación cuyo 

propósito fue implementar una estrategia pedagógica desde la Educación 

Sexual para el fortalecimiento de la resiliencia en estudiantes con 

Discapacidad Intelectual (DI) de la Escuela Normal Superior Santiago 

de Tunja (ENSST). La investigación presentada hizo parte de un estudio 

adelantado por el grupo institucional de investigación “Travesía Pedagógica” 

de la ENSST titulado “Realidad y prospectiva de la población con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva” que tuvo su origen ante 

el surgimiento de la pregunta ¿cuál es el proceso de desarrollo profesional 

y de mejora en la ENSST para atender la población con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva? Para dar respuesta a este interrogante se 

establecieron acciones pedagógicas de mejoramiento desde cuatro grandes 

ejes: políticas públicas, inclusión, ruralidad y resiliencia. Particularmente, 

el estudio propuesto para el tema de la resiliencia analiza cómo a partir del 

uso de una estrategia pedagógica de intervención en educación sexual, los 

estudiantes con DI se fortalecen ante situaciones adversas. 

Por consiguiente, la resiliencia en la escuela se convierte en el tema central 

del trabajo propuesto en esta investigación, siguiendo los planteamientos 

realizados por Henderson y Milstein (2003), plasmados en su modelo teórico 

denominado “la rueda de la resiliencia”, que demuestran su utilidad para 

diseñar actuaciones que fomenten la resiliencia en contextos educativos. 

1 Docentes miembros del grupo de Investigación Institucional “Travesía Pedagógica” de la Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja. travesiapedagogica@ensst.edu.co
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En un primer momento se presenta un informe general de un análisis 
comparativo de los resultados que se obtuvieron al aplicar la encuesta 
sobre resiliencia a la población objeto de estudio. Posteriormente, se 
aplicaron ocho talleres como parte del proyecto de educación sexual a esta 
misma población, 20 estudiantes diagnosticados con DI y 60 estudiantes 
del grupo de control, quienes fueron seleccionados aleatoriamente en 
Básica Secundaria y Media, teniendo en cuenta que los alumnos con DI 
se encuentran en algunos de los cursos de estos niveles. Para elaborar el 
análisis de resultados de estos talleres se usaron las categorías familiar y 
ecosistemica y las dimensiones planteadas por los psicólogos Henderson 
y Milstein (2003) que son: habilidades para la vida, vínculos pro sociales, 
afecto y apoyo, expectativas elevadas y oportunidades de participación 
significativa

En la realización de esta propuesta investigativa se utilizó una metodología 
de tipo mixto con enfoque inicial cuantitativo, al tabular los datos resultados 
de la encuesta y finalmente un enfoque cualitativo con investigación 
acción participativa, porque se puedo establecer una situación problémica 
que requería de una solución, aplicando una estrategia pedagógica para 
mejorar los niveles de resiliencia en la población objeto de estudio. En este 
contexto, se tuvo en cuenta que el diseño de actividades ayudara a superar 
los bajos niveles de resiliencia en la población diversa intervenida. Desde 
esta perspectiva, se utilizaron como técnicas y herramientas de recolección 
de la información: la revisión documental de las políticas educativas para 
la población con diversidad funcional y la caracterización de los casos 
diagnosticados con Discapacidad Intelectual (DI), la pertinencia del Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA) adaptándolo al contexto, el análisis del 
PIAR de cada estudiante, perteneciente a la población objeto de estudio, 
los talles diseñados desde el proyecto transversal de Educación Sexual y la 
observación directa de las investigadoras y del equipo interdisciplinar que 
sirve de apoyo para un buen manejo de estos estudiantes. 

Además, se realizó la validación de los talleres por los docentes 
especializados y el departamento de psicorientación de la Institución, para 
finalmente ejecutar las actividades de cada taller con los estudiantes DI y 
grupo de control. El diseño o la elaboración de los talleres se hizo con base 
en la información recopilada de los primeros avances de la investigación 
al realizar el diagnóstico, los cuales indican un bajo nivel de resiliencia en 
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los estudiantes con DI y cuyos resultados en los estudiantes de un grupo de 
control, evidencian un nivel de resiliencia moderado. 

El resultado obtenido al intervenir a los estudiantes con DI y grupo de 
control, evidencia un progreso al compararlos con los niveles de resiliencia 
mostrados en la prueba diagnóstica inicial, el primer grupo avanzó a nivel 
moderado y el segundo grupo a nivel superior. Por lo tanto, se logró el 
objetivo, los alumnos objetos de estudio, pudieron afrontar situaciones 
difíciles tanto en la escuela como fuera de ella de una mejor manera. En 
consecuencia, se ratifica la necesidad de amalgamar tres aspectos relevantes 
en la formación integral del estudiante diverso: resiliencia, educación 
sexual e inclusión. Todo lo cual impacta positivamente a la comunidad 
educativa; puesto que, el ambiente escolar, el tratamiento sanitario y el 
trabajo emocional de personas con diversidad funcional en los procesos 
formativos pedagógicos debiera ocupar un puesto relevante.

Palabras clave: Resiliencia, educación sexual, diversidad funcional, 
discapacidad intelectual, estrategia pedagógica. 

Introducción 

La investigación propuesta traba-

ja con la población inclusiva, que 

hace parte de la institución, espe-

cialmente los estudiantes diagnos-

ticados con DI, se pretende cono-

cer a los estudiantes, identificar sus 

niveles de resiliencia, dado el caso, 

fortalecerla, mediante la imple-

mentación de talleres de educación 

sexual. Hay que aclarar, que debido 

a la situación de emergencia sanita-

ria y de confinamiento, en el primer 

año de investigación solo se presen-

tan los avances en relación con los 

resultados de la prueba diagnóstica 

inicial aplicada. Por lo tanto, este 

avance analiza los resultados en 

relación con los estilos de afronta-

miento y apoyo social evidenciados 

en los 20 alumnos objetos de estu-

dio. La encuesta de diagnóstico ini-

cial es aplicada de acuerdo a las ca-

tegorías y dimensiones planteadas 

por Henderson y Milstein (2009) . 

Después de realizada esta primera 

fase (aplicación de la prueba, ta-

bulación de datos y análisis de re-

sultados), se pudo establecer que, 

los estudiantes con DI presentan 

un nivel de resiliencia bajo en al-

gunos aspectos de las dimensiones 
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trabajadas según categorización de 

los autores antes mencionados. Por 

último, se aplicó la estrategia de 

intervención para lograr un nivel 

moderado de resiliencia, con el fin 

de demostrar el fortalecimiento de 

la misma en los estudiantes interve-

nidos. En consecuencia, los resulta-

dos permitieron ratificar la necesi-

dad de incluir de forma permanente 

el factor resiliencia en el tratamien-

to sanitario y el trabajo emocional 

de personas con DI en los procesos 

formativos de la ENSST. 

Por consiguiente, al responder el si-

guiente interrogante: ¿Cómo iden-

tificar el nivel de resiliencia en los 

estudiantes con déficit intelectual 

(DI) de la Escuela Normal Superior 

Santiago de Tunja? Se orgnizó una 

ruta metodológica que permitió en 

primer lugar, caracterizar a los es-

tudiantes con DI, sus nombres, su 

diagnóstico específico, sus edades, 

su condición social para conocer 

la población objeto de estudio. En 

segundo lugar, se estudió el diseño 

de una prueba diagnóstica, tenien-

do en cuenta las dimensiones de re-

siliencia en la escuela que plantean 

Henderson y Milstein, contextua-

lizando y realizando ajustes para 

identificar los niveles de resiliencia 

y los requerimientos de apoyo que 

precisan. En tercer lugar, se anali-

zaron los resultados obtenidos al 

tabular e interpretar las respuestas 

dadas, que evidenciaron un nivel 

bajo, moderado o alto de su capaci-

dad de enfrentarse a las situaciones 

difíciles de su cotidianidad en la es-

cuela. Estos resultados se tuvieron 

en cuenta con el propósito de avan-

zar en esta investigación realizando 

una propuesta en este documento 

registrada, que utilizó la estrategia 

pedagógica de aplicar talleres en el 

proyecto transversal de Educación 

Sexual,  para un análisis posterior 

que llevó a confirmar la premisa 

inicial “los estudiantes con DI mejo-

raron y fortalecieron sus habilidades 

de resiliencia”.

La investigación desarrollada pone 

de manifiesto la relevancia de hacer 

visible a la población diversa, cono-

cer su realidad y fomentar estrate-

gias desde la escuela en pro de su 

bienestar emocional, todo lo cual 

está relacionado con los derechos 

de las personas con discapacidad 

según la Convención de la Organi-

zación de Naciones Unidas, quie-

nes procuran que el sistema educa-

tivo mejore el proceso integrador e 

inclusivo para que los estudiantes 

con discapacidades, participen ac-

tivamente y sean reconocidos, me-

diante el desarrollo de estrategias y 

procesos que organizan su atención 

con eficacia (ONU, 2006).  
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Definitivamente, esta propuesta 
abre la posibilidad de futuros tra-
bajos de investigación, de innova-
ción y creación, haciendo posible la 
profundización en otros contextos 
educativos, sociales y geográficos.   

Inclusión, Déficit Intelectual, 

Resiliencia y Educación 

Sexual: revisión documental

En la investigación propuesta se 
llevó a cabo una revisión de tipo 
documental sobre la bibliografía 
referente a trabajos desarrollados a 
nivel internacional, nacional y local 
sobre el estudio propuesto en este 
trabajo; desafortunadamente son 
pocas las investigaciones que están 
orientadas a trabajar de la mano 
tres aspectos tan relevantes como: 
resiliencia, déficit intelectual y edu-
cación sexual. A continuación, se 
hace mención de lo encontrado:

A nivel internacional un estudio 
realizado en México, titulado “Mo-
delo de resiliencia sexual en el ado-
lescente: teoría de rango medio” 
(Castillo, 2012 ), propusieron gene-
rar una teoría de rango medio para 
dar explicación al fenómeno de 
la conducta sexual de riesgo en el 
adolescente, apoyadas en el marco 
conceptual teórico con el método 
de derivación teórica de Fawce-
tt, que consiste en el conjunto de 

creencias y valores que se asumen 
como verdaderos, respecto al fenó-
meno de interés para la disciplina 
del cuidado de la persona, salud y 
entorno, por lo que parten del con-
cepto de resiliencia sexual como el 
proceso mediante el cual el adoles-
cente utiliza sus recursos protecto-
res disponibles para contrarrestar 
los factores de riesgo sexual.  Ade-
más de la aplicación del Modelo de 
resiliencia en adolescentes, se uti-
lizó la metodología mixta, que les 
permitió una mejor comprensión 
de la resiliencia.

Las conclusiones a las que llegaron 
los investigadores fue que la aplica-
ción de modelos de Resiliencia en 
adolescentes contribuye a la legiti-
mización y autonomía de la disci-
plina al proporcionar bases cien-
tíficas para comprender y dar res-
puesta al fenómeno de la conducta 
sexual de riesgo en el adolescente. 
Además, permite desarrollar en 
ellos la capacidad resiliente para la 
toma de decisiones adecuadas so-
bre su sexualidad. En esta medida 
y con el fin de caracterizar la pobla-
ción adolescente, este trabajo inves-
tigativo aportó significativamente a 
la propuesta mencionada en este 
capítulo, porque amplia el tema de 
la resiliencia en la adolescencia y 
también arroja luces en lo referente 
a la metodología aplicada en la pre-

sente investigación.
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A nivel nacional, una investigación 
titulada “Pedagogía socio-resiliente 
una estrategia pedagógica para ca-
sos de Explotación Sexual Comer-
cial de niños, niñas y adolescentes 
en la localidad de los Mártires Bo-
gotá - Colombia” (García, 2017), 
tiene como objetivo formular una 
propuesta educativa para poblacio-
nes escolares en riesgo de Explota-
ción Sexual Comercial en Niños, 
Niñas y Adolescentes (ESCNNA), 
que le permita a la escuela promo-
ver habilidades socio- resilientes, 
con un enfoque de Derechos huma-
nos, sexuales y reproductivos, para 
lo cual el autor se basó en la teoría 
de la construcción social de la reali-
dad de Berger y Luckmann (1977), 
quienes permiten relacionar el con-
texto social como ente educador 
y transformador de las relaciones 
simétricas entre unos y otros. De 
igual forma, utilizaron los plantea-
mientos de Henderson y Milstein 
(2003), que permitieron darle a este 
estudio una construcción teórica de 
la resiliencia educativa, brindando 
la posibilidad de reconocer la es-
cuela como un ambiente formador 
de habilidades resilientes para po-
blaciones en riesgos psicosociales. 

Se utilizó una metodología de en-
foque mixto, de carácter explora-
torio y confirmatorio, con datos 
cualitativos en su gran mayoría 
y una encuesta exploratoria para 

determinar las características so-
ciodemográficas de las familias de 
los participantes. Las conclusiones 
permitieron considerar la proble-
mática a nivel local apoyando la 
investigación participativa con gru-
pos de estudiantes liderando la pro-
puesta socio-educativa.

Esta investigación permitió cono-
cer y entender mejor los estudios 
y planteamientos teóricos de Hen-
derson y Milstein (2003) facilitan-
do la construcción del marco teóri-
co de la propuesta expuesta en este 
trabajo. Además, se pudieron esta-
blecer relaciones importantes entre 
el modelo de los autores menciona-
dos en lo que se refiere a resiliencia 
y educación sexual.

La investigación denominada “La 
resiliencia y estilos de afrontamien-
to de jóvenes estudiantes con dis-
capacidad” (Segers, Bravo & Villa-
fuerte, 2018). Este trabajo de tipo 
cuantitativo estudia la resiliencia 
en jóvenes estudiantes con discapa-
cidad, a partir de la dimensión psi-
cosocial. Se evalúa la relación entre 
los estilos de afrontamiento y apo-
yo social percibido en 28 personas 
jóvenes seleccionadas de forma no 
probabilística en el cantón Manta, 
Ecuador. Se aplican los cuestiona-
rios: Afrontamiento al Estrés, Apo-
yo Social Percibido, y la Escala de 
Resiliencia de Wagnild y Young. 
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Todos los datos obtenidos fueron 
procesados con el software SPSS.23. 

Los hallazgos indican un nivel de 
resiliencia moderado en las varia-
bles: competencia, autodisciplina 
y aceptación. Los estilos de afron-
tamiento: reevaluación positiva, 
solución de problemas y evitación, 
correlacionaron de manera positiva 
con el nivel de resiliencia encon-
trado en los participantes; al igual 
que los apoyos de tipo interacción 
social, afectivo y emocional-in-
formacional. En consecuencia, los 
resultados permiten establecer la 
importancia de la resiliencia como 
parte intrínseca de la inteligencia 
emocional y el éxito que resulta al 
desarrollar proyectos transversa-
les con esta temática. A nivel local, 
aunque hay propuestas de cada una 
de las temáticas trabajadas en la in-
vestigación aquí expuesta, no existe 
un trabajo de investigación que de-
sarrolle de manera integral un es-
tudio en transversalidad referente 
a población inclusiva, resiliencia y 
Educación Sexual.

Consideraciones generales 

sobre resiliencia, educación 

sexual y déficit intelectual:

La Resiliencia en la escuela como 

desafío educativo, se constituye 

hoy en una propuesta emergente 

y en construcción, que puede dar 

respuesta a las necesidades edu-

cativas actuales, desde el nuevo 

paradigma holístico educativo, la 

integralidad en los procesos for-

mativos, sea uno de los ejes trans-

versales del sentido profundo de 

los ciudadanos del siglo XXI. 

La resiliencia es la capacidad para 

sobreponerse a la adversidad, la 

manera como se afrontan las pro-

blemáticas que se presentan en 

cualquier área o aspecto de la vida. 

Se trata de un aprendizaje que pue-

de darse durante toda la vida y, más 

allá de las particularidades de cada 

uno, los individuos deben aprender 

a ser resilientes. 

En el ámbito educativo, todos los 

niños y adolescentes, independien-

temente de que estén inmersos en 

problemas o no, pueden beneficiar-

se de los programas o capacitacio-

nes que promuevan la resiliencia, 

capacidad imprescindible no sólo 

para el desarrollo exitoso del alum-

no sino también del docente. Ade-

más, las personas que se recuperan 

rápidamente de las adversidades 

muestran conexiones más fuertes, 

creando más emociones positivas 

que negativas.

Henderson y Miltein consideran 

que la resiliencia es más que la ap-
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titud de resistir a la destrucción 
preservando la integridad en cir-
cunstancias difíciles, es también la 
capacidad de reaccionar positiva-
mente a pesar de las dificultades y 
la posibilidad de construir basán-
dose en las fuerzas propias del ser 
humano, precisamente como fruto 
de una interacción entre la persona 
y el entorno; en palabras de Hun-
tington y a manera de síntesis es 
“la capacidad potencial y reparado-
ra del ser humano de salir herido, 
pero fortalecido de una experiencia 
traumática” (2003, p.117). 

A continuación se comparte la fun-
damentación teórica del modelo 
de resiliencia en la escuela de los 
psicológos Henderson y Milstein, 
teniendo en cuenta que ya en avan-
ces publicados de esta propuesta in-
vestigativa se ha venido utilizando 
cuando se analizaron los resultados 
de la prueba diagnóstica y cuando 
se hizo un análisis comparativo de 
esta prueba entre los resultados del 
grupo con DI y el grupo de control 
(Invesarte, 2020).

Modelo de resiliencia en la escuela 
(Henderson & Milstein, 2003):

Los autores elaboraron un modelo 
cuya pretensión es promocionar la 
resiliencia en contextos formales. 
Por ello, al aplicarlo, hay que seguir 
los seis pasos:

Los tres primeros pasos, están des-
tinados a encaminar la actuación a 
la mitigación de los factores de ries-
go en el ambiente:

– Enriquecer los vínculos proso-
ciales.

– Fijar límites claros y firmes.

– Enseñar “habilidades para la 
vida”

Finalmente, con los tres últimos pa-
sos se logra construir resiliencia en 
el ambiente:

– Brindar afecto y apoyo.

– Establecer y transmitir expecta-
tivas elevadas.

– Brindar oportunidades de parti-
cipación significativa.
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Figura 1  Resiliencia en la escuela

Fuente: https://miespacioresiliente.files.wordpress.com/

Uno de los seis pasos destaca por 

encima de los otros debido a su 

innegable importancia:  brindar 

afecto y apoyo. Es el paso que sus-

tenta al modelo porque sin él re-

sulta difícil creer en la posibilidad 

de una verdadera promoción de la 

resiliencia.

Este modelo, que implica la par-

ticipación de toda la Comunidad 

Educativa, tiene la ventaja de poder 

utilizarse en un marco preventivo, y 

no únicamente en ámbitos de, por 

ejemplo, exclusión social. 

En la investigación desarrollada y 

documentada en este artículo se 

pusieron en práctica los plantea-

mientos teóricos del modelo de re-

siliencia en la escuela para abordar 

el tema aplicando una estrategia 

didáctica a estudiantes diagnosti-

cados con DI y grupo control, de 

tal forma que se tengan en cuenta 

las variables más importantes del 

modelo.
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Tabla No. 1:  Categorización de la resiliencia

Categorías Subcategorías Indicadores

- Reconocimiento de recursos 

contextuales para afrontar la 
crisis.

- Redes de apoyo
- Movilización de recursos para 

abordar eventos críticos.

- Dinámica familiar
- 
- 

dinámica familiar.

- Mitigar los factores de riesgo

- Relaciones pro sociales.
- Sentido de pertenencia con el 

grupo.
- 

norma.

- 
ambiente.

- Narrativa autoreferencial desde 

- Transmitir expectativas 
elevadas.

- Interdependencia
- 

en proceso crianza y proceso 
escolar.

- Relación entre subsistemas

- Bajo empoderamiento en rol 
escolar.

- Roles difusos en dinámica 
familiar.

Fuente: www.fundpep.com

La resiliencia escolar es clave en la 

formación integral de niños y jóve-

nes porque las escuelas constituyen 

un ambientes favorables para que 

los individuos sean competentes 

intelectual, emocional y físicamen-

te en todos los ámbitos de la vida. 

Trabajar con base a las dimensiones 

y niveles de resiliencia propuestos 

por Henderson y Milstein (2003), 

permite orientar actividades y con-

tenidos que propendan por reforzar 

ambientes saludables de conviven-

cia, armonía y bienestar emocional 

tanto en las familias, como en la es-

cuelas y los grupos sociales que son 

el entorno del que hacen parte los 

estudiantes; todo esto puede apor-
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tar elementos protectores ambien-

tales y condiciones seguras para el 

desarrollo autónomo del alumno. 

Por lo tanto, en el trabajo aquí men-

cionado se promueve la resiliencia 

en la población con discapacidad 

intelectual mediante el diseño de 

estrategias pedagógicas y líneas 

de actuación para favorecer la re-

siliencia de los alumnos. Se trata 

de blindar al niño o joven ante los 

riesgos que pueden surgir a raíz de 

situaciones que generen efectos ne-

gativos como, por ejemplo, la baja 

autoestima, el matoneo, la discri-

minación y en general, la violación 

de sus derechos. Los talleres que se 

implemetaron permiten enriquecer 

el afecto y el apoyo a nivel familiar 

y escolar, creando fuertes vínculos 

afectivos, así como también fomen-

tar las relaciones positivas mediante 

la categoría ecosistémica, generan-

do procesos de orientación con el 

fin de lograr una participación más 

activa en la escuela, generar cons-

ciencia de la importancia de pro-

yectarse a futuro y tener interaccio-

nes sociales que favorezcan sus re-

laciones interpersonales. Todo esto 

debe resultar en cambios positivos 

tendientes a mejorar el rendimien-

to académico y el ser interior.

Los autores relacionan los aspectos 

antes mencionados con la resilien-

cia, porque al aplicarlos, se pue-

de obtener como resultado en los 

alumnos una concepción más posi-

tiva de sí mismos, un mayor apego 

a la escuela, un mayor compromiso 

con las reglas y mejores puntua-

ciones en los test estandarizados, 

lo cual confirma que son factores 

cruciales para fortalecer la resilien-

cia en niños y jóvenes. Todos estos 

aspectos se tienen en cuenta, como 

variables para desarrollar el análi-

sis de la prueba diagnóstica que se 

aplicó en esta primera fase.

Tabla No. 2. 

Dimensiones de la resiliencia

Dimensiones. Indicadores.

1. 

- Reconoce talentos y/o habilidades personales.
- Siente que se ignoran sus ideas. 
- Es receptor pasivo y se muestra apático.
- Expresa dudas respecto de su capacidad de hacer un 
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2. 

- Ha internalizado la sensación de “yo no puedo”
- Emplea rótulos negativos para describirse.
- 
- Se menosprecia a sí mismo y a los demás.
- 

3. - Se siente marginado en la escuela.
- Experimenta cuidados escasos.
- Se siente invisible.
- Recibe reconocimientos positivos.

4. 

- 
- 

después del horario escolar.
- Entabla interacciones cooperativas con pares.
- 

5. 
FIRMES

- Está confundido en cuanto a las expectativas y las 
reglas escolares.

- Piensa que las reglas carecen de sentido.
- Tiene voz en el establecimiento o el cambio de reglas.

6. 

- Participa en un proceso sistemático de desarrollo de 
habilidades para la vida.

- Tiene una conducta inapropiada.

decisiones y habilidad para la resolución de problemas 
y/o manejo del estrés.

Fuente: Henderson y Milstein (2003)

Al respecto de la categorización de 

este modelo y su interacción con 

las dimensiones trabajadas por los 

auotres antes mencionados, en esta 

oportunidad se reestructuró la ca-

tegorización con el fin de facilitar 

el análisis de los resultados. De tal 

manera que, se hace necesario ilus-

trarlo como sigue:

Tabla No. 2 (Cont.)
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Fuente: elaboración propia a partir del modelo

Inclusión y equidad en la 

Educación: fundamentos, 

políticas y propuestas 

Desde los planteamientos impar-

tidos por el Ministerio de Educa-

ción Nacional (MEN), se considera 

que la inclusión es un proceso que 

ayuda a superar los obstáculos que 

limitan la presencia, la participa-

ción y los logros de todos los y las 

estudiantes. La inclusión pone en 

el centro de la educación el respe-

to y la valoración de la “diversidad”, 

esta se basa en el reconocimien-

to de la diversidad como un rasgo 

característico de la humanidad y 

avanza desde un foco centrado en 

las necesidades, a otro, fundado en 

las oportunidades de aprendizaje y 

participación (UNESCO, 2019).

La UNESCO, como el organismo 

especializado en educación de las 

Naciones Unidas, coordina la Agen-

da de Educación 2030, que forma 
parte del movimiento mundial 
para erradicar la pobreza a través 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. La educación cuenta con el 
objetivo número 4, «garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida 
para todos». Desde esta perspecti-
va de inclusión, se otorga especial 
énfasis a avanzar en términos de 
equidad y calidad en educación, 
reconociendo que las acciones 
orientadas hacia este fin contribui-
rán al fortalecimiento del sistema 
educativo en sus distintos niveles 
de formación desde la primera in-
fancia y hasta la adultez (UNESCO 
2019). Razón por la cual, el lema 
de las políticas para la educación 
inclusiva es fortalecer los procesos, 
eliminar barreras y disminuir las 
brechas sociales del país, como una 
respuesta a la realidad de todos los 

estudiantes.
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Por lo anterior, se hace necesario 

abordar todas las formas de exclu-

sión y marginación, desigualdades 

relacionadas con el acceso, la parti-

cipación, los procesos y los resulta-

dos del aprendizaje, para garantizar 

las trayectorias educativas com-

pletas de todos los estudiantes de 

acuerdo con sus potencialidades, 

expresiones y particularidades. Lo 

que incluye acciones para que los 

sistemas educativos estén al servi-

cio de todos, por cuanto, la equidad 

invita a asegurar que exista una pre-

ocupación por la justicia, de mane-

ra que la educación de todos los y 

las estudiantes se considere de igual 

importancia. (UNESCO 2017).

El mensaje central es “todos los es-

tudiantes cuentan, y cuentan por 

igual”. Por consiguiente, los Esta-

dos tienen la obligación de respe-

tar, proteger y cumplir el derecho 

de todos los y las estudiantes a la 

educación (UNESCO, 2014).

En coherencia con la Constitución 

Política de Colombia y el Plan Na-

cional de Desarrollo 2018-2022 

“Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”, el Ministerio de Educa-

ción Nacional ha apostado por pro-

mover trayectorias educativas com-

pletas de niñas, niños y adolescen-

tes con discapacidad, en el marco 

de la Inclusión y la Equidad y dar 

orientaciones a las Secretarías de 

Educación, Establecimientos Edu-

cativos, familias y comunidad en 

general para la incorporación e im-

plementación de acciones que ten-

gan en cuenta los principios y enfo-

ques propuestos para el desarrollo 

de planes de gobierno, proyectos 

educativos, programas y estrategias 

para una educación de calidad, a lo 

largo de la vida para todos.

Atención educativa para las niñas, 

los niños y los adolescentes con dis-

capacidad en el marco de la inclu-

sión y la equidad en la educación.

Entendiendo lo planteado en el 

Foro Internacional sobre Inclusión 

y Equidad en la Educación, realiza-

do en Colombia entre el 11 y 13 de 

septiembre de 2019, donde se rea-

firmó un compromiso de trabajar 

por una educación inclusiva, equi-

tativa y de calidad, esta propuesta 

comparte la definición de inclusión 

como un proceso que transforma y 

asegura la participación y el acce-

so a oportunidades de aprendizaje 

para todas las niñas, los niños y los 

adultos. También brinda herra-

mientas para garantizar la partici-

pación de todos, haciendo énfasis 

en la población con discapacidad, 

porque contrario a la idea equivo-

cada de que estos estudiantes deben 

estar excluidos de un aula regular, 
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se busca aumentar las posibilidades 

de inclusión para que ellos creen 

lazos sólidos de afectividad con sus 

pares, sus familias, su escuela y su 

grupo social.

Por otro lado, la población diversa 

es considerada como una de las po-

blaciones históricamente excluidas, 

tal como lo plantea la UNESCO, en 

ese orden de ideas, se debiera ga-

rantizar en la Escuela Normal Su-

perior Santiago de Tunja, entornos 

seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para esta población, cum-

pliendo, así como en compromiso 

de la Convención de Naciones Uni-

das sobre los Derechos de la pobla-

ción con discapacidad y lo estable-

cido en el artículo 11 de la ley1618 

de 2013 y su decreto reglamentario 

1421 de 2017.

Todas las niñas, los niños y los ado-

lescentes con discapacidad cuentan 

para los establecimientos.

Puesto que la inclusión y la equidad 

en la educación para la población 

con discapacidad es un objetivo 

muy importante para el Ministerio 

de Educación Nacional, el referente 

a seguir es “Promover trayectorias 

educativas completas de niñas, ni-

ños y adolescentes con discapaci-

dad, en el marco de la educación 

inclusiva y de calidad (MEN, 20014

Así mismo la inclusión y la equidad 
en la educación deben ser aborda-
dos más frecuentemente en las pro-
puestas pedagógicas y en proyectos 
de investigación en el ámbito edu-
cativo. Para ello es necesario tomar 
en consideración lo planteado por 
la UNESCO y hacer énfasis en lo 
referente a las personas con disca-
pacidad, población objeto del De-
creto 1421 de 2017 expedido por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Hay que anotar que el MEN invi-
ta al sector educativo, y a distintos 
actores del orden nacional y comu-
nidades académicas que, a través 
de sus experiencias, aporten a las 
transformaciones de las políticas, 
culturas y prácticas inclusivas. Es 
en esa medida, que la propuesta de 
esta investigación busque hacer un 
aporte significativo en este campo, 
a nivel institucional, pues la ENSST 
siempre ha sido referente en Tunja 
a la hora de implementar todos es-
tos procesos. 

Algunos conceptos claves

Relación sexualidad y discapaci-
dad: La sexualidad es parte esencial 
y constitutiva de los seres humanos, 
que abarca al sujeto en sus aspectos 
biológicos, psicológicos, sexuales y 
emocionales; se define en el marco 
de un conjunto de normas, creen-
cias y prácticas sociales que influ-
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yen poderosamente en las concep-
ciones, en las actitudes y en las con-
ductas que manifiesta cada persona 
en su relación con los demás.

Por lo tanto, la sociedad tiene que 
aprender, no sólo a vivenciar y res-
petar el derecho a la sexualidad de 
las personas con discapacidad, sino 
también darle las posibilidades de 
educarse sexualmente para poder 
ejercerla y vivirla satisfactoriamente. 

El tema de la resiliencia:  la resi-
liencia en la escuela es relevante en 
el trabajo propuesto en esta inves-
tigación, por lo tanto, los plantea-
mientos realizados por Henderson 
y Milstein (2003) y plasmados en 
su modelo teórico denominado “la 
rueda de la resiliencia” demuestran 
su utilidad para diseñar actuacio-
nes que fomenten la resiliencia en 
contextos educativos. 

Discapacidad: La persona o estu-
diante con discapacidad se de ne 
aquí como un individuo en cons-
tante desarrollo y transformación, 
que cuenta con limitaciones sig-
nificativas en los aspectos físico, 
mental, intelectual o sensorial que, 
al interactuar con diversas barreras 
(actitudinales, derivadas de falsas 
creencias, por desconocimiento, 
institucionales, de infraestructura, 
entre otras), estas pueden impedir 
su participación plena y efectiva en 

la sociedad, atendiendo a los prin-

cipios de equidad. 

Educación Inclusiva: Proceso per-

manente que reconoce, valora y 

responde de manera pertinente a la 

diversidad de características de los 

estudiantes, cuyo objetivo es pro-

mover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discrimi-

nación o exclusión alguna. (MEN 

2017a).  

Ajustes Razonables: Acciones, 

adaptaciones, estrategias, apoyos, 

recursos o modificaciones necesa-

rias y adecuadas, basadas en nece-

sidades específicas de algunos es-

tudiantes, que persisten a pesar de 

que se incorpore el Diseño Univer-

sal de Aprendizaje o DUA. (MEN, 

2017a).  

Currículo flexible: Es aquel que 

mantiene los mismos objetivos ge-

nerales para todos los estudiantes, 

pero da diferentes oportunidades 

de acceder a ellos, es decir, orga-

niza su enseñanza desde la diver-

sidad social, cultural, de estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, tra-

tando de dar a todos, la oportuni-

dad de aprender y participar. (MEN 

2017a). Para ello, se creó el Plan 

Individual de Ajustes Razonable o 

PIAR (ver imagen).
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Imagen No. 1  ¿Qué es el PIAR?

Fuente: Fundación Saldarriaga Concha (2021)

La ruta metodológica de la 

propuesta: 

Se aclara que, el diseño metodológi-

co, se establece en el primer artícu-

lo publicado sobre los resultados de 

la prueba diagnóstica. Por lo tanto, 

en este documento se hará uso de 

el diseño metodológico propuesto 

allí (Arévalo, M., García, L., Zipa, 

L., 2020), artículo que describe una 

metodología de enfoque mixto, ya 

que permite el desarrollo de un es-

tudio cuantitativo y cualitativo in-

cialmente, se trata de contabilizar 

la población objeto de estudio (20 

estudiantes con DI), caracterizar-

los, verificar su disponiblidad para 

participar en el proyecto con per-

miso y supervisión de sus padres, 

luego aplicar la prueba diagnóstica 

inicial para determinar su nivel de 

resiliencia, finalmente con la in-

formación obtenida se analizan los 

resultados del grupo estudiado y fi-

nalmente, implementar los talleres 

que es en sí la propuesta pedagógi-

ca para mejorar los niveles de resi-

liencia en los estudiantes con DI y 

grupo de control.

Esta investigación se enmarcó den-

tro de un diseño de método mixto 

porque como lo plantea Ruiz (s. f.) 

la investigación mixta busca obte-

ner un conocimiento más amplio y 

profundo acerca del objeto de estu-

dio y comprenderlo integralmente. 

La investigación realizada, respon-

dió a los siguientes criterios: 

Investigación respondió a una es-

trategia secuencial explicatoria, con 

una secuencia cuantitativa-cualita-

tiva, con integración de datos en la 

interpretación y cuyo énfasis fue 

explicar e interpretar relaciones 

(Creswell, 2003). 
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En el sentido expuesto, la investiga-
ción realizada se enmarcó priorita-
riamente dentro de un paradigma 
naturalista, con un enfoque cua-
litativo que buscó una posible ca-
racterización del estudiante, dentro 
de las dinámicas interactivas en el 
aula.  

Así mismo, el paradigma cualitati-
vo se asocia a la epistemología in-
terpretativa, centrada en el sujeto 
individual y en el descubrimiento 
del significado, los motivos y las in-
tenciones de su acción, por lo cual 
se aplica una encuesta que indague 
en la población objeto de estudio. 

Por ello, Salgado (2007) afirma que 
el diseño, en el marco de una inves-
tigación predominantemente cua-
litativa, es flexible y abierto, razón 
por la cual ha de ajustarse a las ca-
racterísticas, no solo del objeto de 
estudio, sino también a las condi-
ciones en que se circunscribe.

Análisis de resultados:

Caracterización: Grupo de estu-
diantes DI: corresponde a 20 es-
tudiantes con reporte de Déficit 
Intelectual de los grados tercero, 
quinto, sexto, y undécimo; confor-
mado por  niñas, niños, y jóvenes 
que oscilan entre los 7 y 17 años de 
edad. El estrato socioeconómico se 

encuentra en un 60% en el nivel 1 y 
2 y un 40% en el nivel 3 y 4.

La población con DI (Déficit Inte-
lectual) en la escuela Normal Supe-
rior santiago de Tunja, ya diagnos-
ticadas y caracterizados en el PIAR 
es de 20 estudiantes. Esta muestra 
corresponde a veinte estudiantes 
con reporte de DI de los grados ter-
cero, quinto, sexto, octavo y undé-
cimo, que oscilan entre los 7 y 17 
años de edad. 

Para los estudiantes con DI, el equi-
po de apoyo, realizó una caracte-
rización que afirmaba: Este grupo 
está previamente diagnósticado 
por personal especializado del áres 
de la salud, el diagnóstico médico 
es realizado por el servicio de salud 
que tiene cada familia.

En su mayoría, estos alumnos no 
saben leer o lo hacen muy básica-
mente, presentan deficiencias en el 
habla, en algunos casos. Tienen di-
ficultades en el aspecto psicosocial 
lo que conlleva a una situación de 
aislamiento dentro del grupo.

El apoyo recibido en sus casas es 
bueno, con casos excepcionales en 
los que, por falta de atención, ayuda 
y supervisión de un adulto, el mejo-
ramiento de su rendimiento acadé-

mico es bastante precario.  
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Categoría familiar

Afecto y apoyo 

Teniendo en cuenta estos aspec-

tos se pudo observar que, los 61 

(87.1%) estudiantes del grupo con-

trol manifiestan sentirse queridos 

y apoyados en todo el contexto, en 

cambio 9 (12.9%) expresan que a 

veces no se sienten apoyados. 

Gráfica 1.  Afecto y apoyo

Fuente: (Arévalo, M., García, L., Zipa, L., 2020)

Límites claros y firmes

En esta dimensión se pudo obser-

var claramente que la mayoría de 

los estudiantes del grupo de control 

conocen las reglas, saben que son 

pertinentes para la convivencia, el 

respeto y la solidaridad. Un prome-

dio de 20 (28.6%) estudiantes del 

grupo de control  manifiestan poca 

claridad a la hora de tener límites 

claros y firmes pues lo asocian con 

padres autoritarios, que les restrin-

gen su libertad y no les permiten 

elegir. En ese aspecto, es necesario 

recordar que los límites se determi-

nan desde las pautas de crianza con 

el fin de sentar las bases para que el 

futuro estudiante actúe de acuerdo 

a lo que se ha establecido, cuando 

el proceso de formación falla se ne-

cesita activar mecanismos desde la 

escuela en compañía de los padres 

y autoridades responsables.



María Patricia Arévalo Camargo / Leisly García Baños / Lidia Esperanza Zipa-Casas

150 | 

Gráfica 2.  Límites claros y firmes

Fuente: (Arévalo, M., García, L., Zipa, L., 2020)

Habilidades para la vida

El resultado es positivo en la mayo-

ría, sin embargo un promedio de 20 

estudiantes se perciben sin metas, 

sin proyecto de vida, con desinterés 

por proyectarse al futuro porque en 
realidad eso es lo que se les ha esta-
do inculcando. En esta dimensión 
los alumnos necesitan con urgencia 
ser intervenidos para fortalecer sus 
habilidades para la vida. 

Gráfica 3.  Habilidades para la vida

Fuente: (Arévalo, M., García, L., Zipa, L., 2020)
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Al aplicar la prueba diagnóstica en 

el grupo de control, se encontró 

que más del 50% evidencia unos 

buenos niveles de resiliencia en to-

dos los sentidos. Sin embargo, hubo 

un porcentaje bajo que respondió 

que presentan algunas debilidades, 

y son los que se tienen en cuenta al 

realizar la descripción de los resul-

tados expuestos a continuación: El 

21% de estudiantes del grupo con-

trol se sienten poco apoyados por 

la familia, los padres trabajan fuera 

del hogar y los dejan solos, como 

consecuencia de no contar con la 

supervisión de un adulto o de sus 

padres, los límites claros y firmes 

se ven afectados ya que no existen 

reglas. Así mismo, los estudiantes 

del grupo control consideraron ini-

cialmente que, su proyecto de vida 

no es relevante porque presentan 

desinterés hacia el futuro y sus me-

tas son poco claras, si las hay son a 

corto plazo.

Categoría ecosistemica

Expectativas elevadas

Resultados: Negativos: 5 Positivos: 

65

En el grupo control solo el 7.2%, 

presenta un bajo nivel, por ello, es 

necesario tener en cuenta las carac-

terísticas de estos jóvenes: algunos 

son pesimistas, se quejan o lamen-

tan en ocasiones y se les dificulta la 

toma de decisiones. 

Gráfica 4.  Expectativas elevadas

Fuente: (Arévalo, M., García, L., Zipa, L., 2020)
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Oportunidades de participación 

Resultados: Positivos: 55 Negativos:15

Gráfica 6. Oportunidades de participación

Fuente: (Arévalo, M., García, L., Zipa, L., 2020)

En los resultados se pudo observar 
que, el  78.6% de los estudiantes del 
grupo control, se sienten bien en la 
escuela, consiguen integrarse, sen-
tirse personas digna de estima, lo 
que afianza su seguridad porque se 
promueven actividades en grupo 
como estrategia de creación de un 
clima de confianza y apoyo mutuo 
entre iguales. 

El 21.4% con baja resiliencia del 
grupo control, son aquellos es-
tudiantes que, se perciben como 
apartes de la mayoría, al margen de 
los demás, ya sea por tener gustos 
distintos, dificultad al socializar o 
cualquier otra circunstancia. A ve-

ces, este tipo de alumnos suelen es-
conder necesidades importantes no 
satisfechas, o falta de habilidades 
para relacionarse de forma positiva. 
Es necesario indagar el porqué res-
pondieron que poco participaban 
de las actividades escolares para 
ayudarles a fortalecer estos proce-
sos de participación. 

Vínculos prosociales

Resultados: Positivos: 32 Negati-

vos:18

En el grupo control un 74.3% de 

los estudiantes sienten que la com-

pañía de un adulto es fundamental 



 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA | 153

La educación sexual como herramienta pedagógica para fortalecer la resiliencia en los estudiantes 
con DI y grupo de control en la ENSST

porque se crean vínculos afectivos, 

les equilibra su autoestima, a la vez 

que, se fomenta el tener recuerdos 

de bienestar o felicidad que puedan 

perdurar en su memoria. Por otro 

lado, y en este caso, llama mucho la 

atención, que un 25.7% de este gru-

po, considera que, en ocasiones ese 

adulto no permite crear vínculos 

afectivos verdaderos, y ocasional-

mente, se pierde la comunicación. 

Es pertinente anotar que son jóve-

nes que están manifestando que, 

el acompañamiento del adulto no 

es positivo, pues en la mayoría de 

los casos consideran que sus padres 

o los adultos con autoridad en su 

vida, no les permiten expresar sus 

sentimientos y emociones.

Gráfica 7.  Vínculos prosociales

Fuente: (Arévalo, M., García, L., Zipa, L., 2020)

El grupo control presenta resulta-

dos óptimos en su mayoría, y del 

18% que responde de manera ne-

gativa, el mayor porcentaje lo tie-

ne vínculos prosociales porque se 

perciben como pesimistas, se les 

dificulta en ocasiones interactuar 

con sus pares y algunas toma de 

decisiones.

Por otro lado, se observa, que le 

falta reconocerse en su rol de hijo, 

estudiante e integrante de una co-

munidad; esto les genera un obstá-

culo para que ellos participen acti-

vamente en la escuela y sus expec-

tativas en cuanto a alcanzar éxito en 

una carrera son pocas.  
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Por otro lado, el análisis de los re-

sultados de estudiantes con DI fue 

ampliamente referenciado en un 

artículo publicado por las autoras 

en la Revista INVESARTE en el 

año 2020, al que remitimos para 

mayores detalles; en este artículo 

solamente se van a referenciar los 

resultados generales, los que pre-

sentaron bajos niveles de resilien-

cia, mostrados en las graficas reali-

zadas en ese análisis.

Categoría familiar 

Categoría ecosistémica

Fuente: (Arévalo, M., García, L., Zipa, L., 2020)

El nivel de resiliencia en el grupo de 

estudiantes con DI es bajo porque 

en su mayoría los estudiantes ma-

nifestaron que su interacción social 

no era buena, sobre todo, en el cole-

gio, se sentían excluidos y no tenían 

vínculos de amistad estrecho con 

sus compañeros. Por ende, la par-

ticipación activa en las actividades 

escolares era muy poca, no se sen-
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tían motivados a participar porque 
les era imposible verse como parte 
integral del grupo. También se evi-
dencian sentimientos de inseguri-
dad en los estudiantes con DI pues 
sienten temor, miedo y por esta 
razón no aspiran a alcanzar sueños 
y metas, se muestran resignados y 
apáticos a realizar una actividad u 
oficio específico que muestre sus 
competencias.

Como conclusión los primeros ha-
llazgos de la investigación publica-
dos en el 2020 mostraron nivel de 
resiliencia bajos en los estudiantes 
con DI, ellos presentan con mayor 
frecuencia y en varios aspectos de 
las dimensiones un nivel bajo de 
resiliencia, en un porcentaje alto. 
Por ello, es urgente realizar con 
ellos estrategias pedagógicas que 
les ayuden a fortalecer estos aspec-
tos básicos para que su resiliencia 
sea óptima y puedan enfrentar la 
adversidad y los riesgos que corren.

Los estudiantes con Di en líneas 
generales, manifestaron sentir falta 
de apoyo, que no tenían claro cómo 
contribuir o aportar a su familia o a 
su grupo social o en la escuela. Ca-
recen de un proyecto de vida, todas 
estas respuestas se explican desde el 
contexto, por la situación de emer-
gencia sanitaria que se ha vivido en 
el año 2020 (aplicación de la en-
cuesta), originada por la pandemia 

del Covid 19, ellos ven su futuro 
muy incierto y tienen sentimientos 
de temor.

El análisis de los resultados de la 
primera fase en la investigación, 
demostró que, es imprescindible la 
intervención a la población diver-
sa con la finalidad de mejorar sus 
procesos de adaptabilidad, mejo-
rar sus condiciones de vida, pro-
curar por sus derechos y fortalecer 
los ejes básicos de su salud mental. 
Es importante que las institucio-
nes educativas provean de herra-
mientas a la población inclusiva 
y que se implementen propues-
tas pedagógicas que contribuyan 
a hacer cumplir la normatividad 
vigente, porque lamentablemen-
te, en la mayoría de los casos, las 
políticas de inclusión se cumplen 
a medias, pero los que verdadera-
mente deben ser beneficiados, solo 
son tratados como un número más 
en una lista de asistencia. 

Resultados de la implemen-

tación de talleres

Para el año 2021 las investigadoras 

se dieron a la tarea de aplicar los 

talleres a la población con DI y a 

los estudiantes del grupo control. 

En cuanto a la población con DI, 

se aplicaron los talleres en clase con 

las docentes autoras, monitores de 



María Patricia Arévalo Camargo / Leisly García Baños / Lidia Esperanza Zipa-Casas

156 | 

curso y grupos de compañeros que 

siempre estuvieron dispuestos a 

orientar las actividades propuestas 

en los talleres y a responder de ma-

nera escrita lo que decían de mane-

ra oral (se recuerda que algunos de 

los estudiantes no leen ni escriben).

Al grupo de control se le aplicaron 

los talleres de manera presencial y 

virtual, porque en el año 2021 se 

inició la alternancia escolar. Estos 

estudiantes requirieron poca orien-

tación por parte de las docentes 

investigadoras, completando la en-

trega de las actividades propuestas. 

Hubo un estudiante de este grupo 

que no realizó todas las actividades 

porque se encontraba con niveles 

muy bajos de autoestima por desa-

rrollo tardío, su condición anímica 

no le permitía estar cómodo con las 

preguntas realizadas en este taller.

Fuente: elaboración propia

Al implementar los talleres, se ob-

serva que los estudiantes del grupo 

control mejoraron sus niveles de 

resiliencia en los aspectos en los 

que inicialmente habían presenta-

do falencias, porque establecieron 

relaciones afectivas positivas, en la 

que se le dio importancia al núcleo 

familiar a raíz de la crisis generada 

por la pandemia. Los talleres apli-

cados les permitieron reflexionar 

en la necesidad de cumplir normas, 

aunque los padres no se encuentren 

presentes. En este aspecto, enten-

dieron la necesidad de los padres 

de salir a trabajar y dejarlos solos en 

casa, lo que les permitió aportar a la 

familia desde su rol como hijos con 

responsabilidades y deberes que 

cumplir. Al vivir todas estas situa-



 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA | 157

La educación sexual como herramienta pedagógica para fortalecer la resiliencia en los estudiantes 
con DI y grupo de control en la ENSST

ciones adversas fueron más cons-

cientes de la necesidad de construir 

su proyecto de vida y visualizarse 

en el futuro, en un rol más partici-

pativo para contribuir y dar aportes 

a  la sociedad.

Por otro lado, el DBA orientado en 

el taller relacionado a la categoría 

“límites claros y firmes” hace énfa-

sis “en promover normas y reglas 

que debe aplicar con los miembros 

de su familia de la comunidad edu-

cativa y de su entorno” en conse-

cuencia los estudiantes reconocen 

y valoran las buenas relaciones con 

las personas de su entorno.

Los talleres aplicados permiten in-

ferir que, en el grupo de control, 

los pocos estudiantes que mostra-

ron nivel de resiliencia bajo pudie-

ron mejorar, por lo tanto, se logra 

aumentar el nivel de resiliencia de 

nivel moderado a nivel superior, 

todos los estudiantes reflexionaron 

y se concientizaron de reconocerse, 

quererse a si mismos, valorarse en-

tablar relaciones afectivas positivas 

con los de su entorno y proyectarse 

como hombres y mujeres con un 

propósito, trabajar con esfuerzo 

para alcanzar sus metas

Fuente: elaboración propia

En los estudiantes con DI se eviden-
ció una mejora notoria en sus nive-
les de resiliencia, los estudiantes al 
realizar los talleres se reconocieron 
como seres valiosos, se integraron a 
los grupos dentro del aula y mejo-
raron sus niveles de comunicación.

Se deben seguir implementando los 
talleres de educación sexual orien-
tados a trabajar otros aspectos bási-

cos de la resiliencias
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Fuente: elaboración de los estudiantes

Entre los resultados más significa-
tivos, al implementar los talleres 
de Educación Sexual con los estu-
diantes de DI, se encuentran: una 
mejor interacción social, un in-
cremento evidente de su bienestar 
emocional al enfrentarse a situa-
ciones del entorno, la relación más 
cercana entre los estudiantes y las 
docentes investigadoras.

Hay que entender que la imple-
mentación de los talleres se realizó 
en circunstancias disimiles, puesto 
que la prueba diagnóstica se aplicó 
a mediados del mes de abril del año 
2020 en pleno inicio de la emer-
gencia sanitaria producida por la 
pandemia, es decir fue realizada 
durante el confinamiento. Las pri-
meras actividades o talleres, se rea-

lizaron de manera virtual, en acom-
pañamiento y supervisión total de 
padres de familia, y la mayor par-
te de los talleres se terminaron de 
aplicar de febrero a septiembre del 
2021 en modalidad de alternancia. 
Sin embargo, hay que aclarar que, 
los estudiantes DI, por sus condi-
ciones diversas y que requieren de 
mayor acompañamiento, se citaron 
diariamente con el fin de ayudar-
les en sus procesos académicos a 
avanzar. Este hecho resultó de gran 
beneficio para la realización de ac-
tividades referentes a la aplicación 
de los talleres. 

Se pudo evidenciar entonces que, 
en la Básica primaria, los estudian-
tes no mostraron grandes avances 

en el aspecto académico, pero se 
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logró que fueran conscientes del 

apoyo emocional, físico y material 

que tienen en sus padres y con sus 

docentes en el entorno escolar. Así 

mismo, se confirmó que los estu-

diantes con DI de Básica Secunda-

ria, presentaron deficiencias en la 

comprensión lectora (aunque a al-

gunos se les leía y explicaba las pre-

guntas) respondieron a muchas de 

ellas con cierta incoherencia. En las 

preguntas relacionadas con lo emo-

cional se evidenció que muchas de 

las actividades que realizan son de-

sarrolladas para lograr aceptación 

del grupo (por ello la interacción 

social entre pares es determinante), 

aunque de manera individual no se 

interesan por fortalecer o mejorar 

sus procesos académicos.

Por otro lado, en los alumnos con 

DI que cursan la Básica Media, 

hubo un notable fortalecimiento 

de los vínculos prosociales y en esa 

mejora de la interacción social con 

la docente de aula e investigadora y 

con pares o compañeros de grupo, 

hubo un avance significativo de los 

procesos académicos. De tal mane-

ra que, uno de los estudiantes que 

en años anteriores no interactuaba, 

no hablaba y no realizaba activida-

des académicas, pudo por propia 

voluntad comunicarse mediante 

audios con su profesora, realizar 

trabajo en clase a la par que sus 

compañeros, ser parte de grupos 
de trabajo en actividades cultura-
les del área de Lengua Castellana. 
También, en algunas actividades, la 
docente le asignó una compañera 
del curso para le orientara lo que 
fue un factor positivo en su desa-
rrollo emocional y su autoestima 
se elevó notablemente. Fueron mu-
chas las experiencias de estos estu-
diantes que pusieron de manifiesto 
el fortalecimiento de la resiliencia 
en el contexto escolar, lo cual per-
mitió confirmar que la propuesta 
implementada por las autoras de 
este proyecto, ayudó positivamente 
a los estudiantes con algún tipo de 
discapacidad intelectual y también 
a los estudiantes del grupo control 
que en la prueba inicial presentaron 
niveles moderados de resiliencia.

Desde otra perspectiva, hay que 
resaltar el acompañamiento de los 
padres de familia o personas adul-
tas a cargo de los niños y adoles-
centes con DI, que en la mayoría de 
los casos fue constante, acucioso y 
responsable. Como se mencionó en 
la caracterización, se presentan al-
gunos casos, donde estos estudian-
tes no tienen ese acompañamiento 
o supervisión frecuente en casa. En 
ese contexto, es bastante difícil lo-
grar los objetivos propuestos.     

Finalmente, cabe recordar que los 
psicoorientadores, el equipo de 
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apoyo y los docentes de aula, tam-

bién se interesan por el mejora-

miento de la resiliencia escolar en 

la población diversa incentivan-

do la autonomía e independencia; 

respetando las diferencias; propo-

niendo reglas y acuerdos, límites 

y consecuencias claras; enseñando 

hábilmente; ofreciendo apoyo e in-

centivos; siendo predecibles y con-

fiables; siendo proactivos en la pla-

nificación; siendo buenos mode-

lando el ejemplo; trabajando en pos 

de una escuela positiva; teniendo 

expectativas realistas y ofreciendo 

varias oportunidades para que los 

alumnos logren sus objetivos. 

Todos los estamentos de la Escuela 

Normal Superior Santiago de Tun-

ja, se unen para ofrecer a la pobla-

ción diversa, políticas institucio-

nales, herramientas innovadoras y 

atención personalizada con el fin 

de procurar el bienestar emocional, 

coadyuvar en sus avances académi-

cos, posibilitar la interacción social 

y por ende incrementar los niveles 

de resiliencia en los estudiantes.

En conclusión, se puede establecer 

que los estudiantes con DI al inicio 

de la investigación presentaron con 

mayor frecuencia y en varias de las 

dimensiones un nivel bajo de resi-

liencia, lo que llevó a realizar con 

ellos estrategias pedagógicas para 

fortalecer aspectos básicos: como 

afecto y apoyo, expectativas ele-

vadas, oportunidades de partici-

pación significativa, interacciones 

sociales y límites claros y firmes, 

habilidades para la vida para que 

su resiliencia sea óptima y puedan 

enfrentar la adversidad y los riesgos 

que corren, de ahí que tengan una 

buena educación sexual.

Al realizar la intervención en la po-

blación diversa con la finalidad de 

mejorar sus procesos de adaptabi-

lidad, mejorar sus condiciones de 

vida, procurar por sus derechos y 

fortalecer los ejes básicos de su sa-

lud mental se pudo confirmar que 

la estrategia es efectiva y logra au-

mentar los niveles de resiliencia. 

Por tanto, se reitera la importancia 

de lograr que la población inclusi-

va sea visibilizada se implementen 

propuestas desde lo pedagógico, lo 

psicológico, lo lúdico y lo cognitivo 

para que la normatividad vigente al 

respecto sea una realidad en la Ins-

titución y estos estudiantes sean be-

neficiados, nunca olvidados, como 

ha sido la realidad por años.

Finalmente, se recomienda integrar 

al PEI en lo referente al proyecto 

transversal de Educación Sexual, 

las directrices y los talleres para la 

población inclusiva diseñados en 

esta investigación. 
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La literatura como expresión y propiciador del arte 

en el aula de transición 

Sandra Milena Niño Pinzón1 

Resumen 

El lenguaje y el arte desempeñan un papel insustituible en la constitución 
del ser humano, alrededor de las palabras e interacciones con los demás, 
se construyen relaciones, saberes y aprendizajes esenciales para la vida. 
No obstante, la escuela convencional se caracteriza por privilegiar la 
enseñanza de áreas específicas, propias de un sistema educativo que centra 
sus esfuerzos en el aspecto cognitivo, al margen de la educación artística. 

Este artículo muestra en gran parte el trabajo de investigación titulado 
“Experiencias literarias, juego, arte y exploración del medio que favorecen 
la expresión oral en estudiantes del grado de transición” que describe la 
experiencia de motivar el gusto por la lectura para mejorar la habilidad 
de comunicarse desde la primera infancia, amalgamada con la expresión 
creativa de los niños a través del arte. Por ello, el objetivo principal es 
el diseño de una estrategia pedagógica que articule la literatura como 
expresión del arte y desde esa perspectiva cultivar la construcción de sujetos 
autónomos, que pregunten, formulen y den explicaciones, que también 
exista la posibilidad que sean escuchados y en general se expresen desde 
los diferentes lenguajes y formas de comunicación que ofrece el acceso a 
la cultura. 

El trabajo desarrollado es de tipo cualitativo con enfoque narrativo desde 
la investigación acción, con la implementación de una serie de talleres 
en el grado de transición como la herramienta principal para recolectar 
información y posteriormente realizar un análisis de la efectividad de 
diseñar y aplicar talleres literarios-artísticos a estudiantes de 4 o 5 años 
del grado Transición en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 
(ENSST).

1 Candidata a Magíster en Educación en la  UPTC. Licenciada Docente de la Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja. Grupo de Investigación Si mañana despierto para la creación e 

investigación de la  Literatura y las Artes. saminipi16@gmail.com 
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Se pudo establecer en este trabajo de investigación que, es necesario 

recapitular sobre la didáctica que se usa para sentar las bases de una buena 

competencia lectora y una excelente inteligencia espacial y emocional; 

porque los resultados obtenidos permitieron afirmar el planteamiento 

inicial, esto es, que el arte y la literatura deben ser utilizados para extrapolar 

elementos esenciales en la formación y educación de los niños y niñas en 

edad preescolar.  La población objeto de estudio fue afectada positivamente 

en el proceso y pudo evidenciarse la favorabilidad de la experiencia en la 

que la literatura infantil utilizada y las actividades artísticas se constituyeron 

en propuestas interesantes, dinámicas y cercanas al gusto y nivel de los 

niños, mostrando apropiación del conocimiento, expresión creativa, libre 

y estéticamente atractiva.

Palabras clave: arte, experiencias, infancia, lenguajes, literatura infantil. 

Introducción 

Si bien es cierto que desde el ámbito 

académico e investigativo la educa-

ción inicial es  reconocida de forma 

estructurada e integradora de sabe-

res, la realidad de la infancia en el  

grado de transición de la sede Jar-

dín de la Escuela Normal Santiago 

de Tunja es diferente, puesto que, 

estas posibilidades de interacción 

y disfrute de expresiones culturales 

y artísticas, así como los diversos 

juegos y experiencias de explora-

ción son desplazadas por prácticas  

formativas donde tiene prelación la 

adquisición de competencias como 

preparación para el grado siguien-

te. Dentro de este marco explicativo 

la Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral de la Primera In-

fancia (2012), nos dice al respecto:  

La educación inicial es un derecho 

impostergable, se constituye en un 

estructurante  de la atención inte-

gral cuyo objetivo es potenciar de 

manera intencionada el desarrollo  

integral de los niños y niñas …par-

tiendo del reconocimiento de sus 

características, particularidades, 

contextos en que viven y favore-

ciendo interacciones que se gene-

ran  en ambientes enriquecidos a 

través de experiencias pedagógicas 

y prácticas de cuidado. (p.111) 

La educación en el grado de tran-

sición no busca como fin último la 

preparación de  los estudiantes para 

la escuela primaria, sino que les 
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ofrece experiencias retadoras que  
impulsan su desarrollo; allí juegan, 
exploran su medio, se expresan a 
través del arte y disfrutan de la li-
teratura.  

Este documento surge a partir de la 
necesidad de resignificar la literatu-
ra infantil como expresión del arte 
en el grado de transición ya que, 
hasta el momento, estas actividades 
son desplazadas por conocimientos 
formativos e instruccionales cuyo 
objetivo está enfocado,  por ejem-
plo, en la adquisición de competen-

cias fonológicas y grafo motrices, 

estas prácticas desconocen la lectu-

ra y escritura como procesosinde-

pendientes que emergen desde la 

interacción constante de los niños 

con los libros como objetos con sig-

nificado. A partir de  esta problemá-

tica surge el siguiente interrogante 

¿De qué manera la experiencia lite-

raria y estética en la educación in-

fantil, promueven la integración de 

saberes y la construcción social  de 

los niños del grado de transición de 

la ENSST?  

La conversación como practica literaria  

Compartir las obras con los demás es importante  

porque hace posible beneficiarse de la competencia de  

los otros para construir sentido y obtener el placer de  

entender más y mejor los libros; también porque hace  

experimentar la literatura en su dimensión  

socializadora permitiendo que uno se sienta parte de  

una comunidad de lectores con referentes y  

complicidades mutuas. 

Teresa Colomer (2005) 

El componente socioemocional en 
la literatura ha empezado a cobrar 
un papel especial, es  decir, la lectu-
ra compartida cobra cada vez más 
sentido en la educación y en el de-
sarrollo de  los niños, en tal sentido 
que los libros en efecto están allí 
para llenar, nutrir y fortalecer ese  
componente emocional de la infan-
cia. Por otro lado, Petit, M. (2001) 
nos dice: 

La conversación como ejercicio 

que permite compartir, pensar, dis-

frutar y establecer  relaciones con 

otros, nos abren hacia otro lugar 

donde elaboramos nuestra historia  

apoyándonos en fragmentos de re-

latos, imágenes y frases escritas por 

otros. Es algo  que se produce a lo 

largo de toda la vida. (p.112). 
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En los libros, los niños conciben el 

mundo, se hallan a sí mismos, des-

cubren las palabras para nombrar 

aquello que sienten. Con la lectura, 

los niños se acercan al otro y a su 

propia emoción a lo que ellos están 

pensando y sintiendo. La lectura 

tiene un componente social. Matu-

rana (como se citó Jara, 2017) plan-

tea lo siguiente:  

Si creamos un espacio que acoja, en 

el cual decimos la verdad y contes-

tamos las preguntas y nos damos 

tiempo para estar allí con el niño 

o niño, ese niño se transformará 

en una persona reflexiva … el po-

der escoger lo que se hace, el poder  

escoger si uno quiere lo que esco-

gió o no, ¿quiero hacer lo que digo 

que quiero hacer?,  ¿me gusta estar 

dónde estoy?, son algunas de las 

preguntas que aparecen.  

Resulta importante mantener la 

dimensión socializadora de la lite-

ratura en primera infancia, el gusto 

y placer por la lectura se forman a 

través de escuchar al otro, la lectura 

se relaciona además con activida-

des compartidas. Por eso, es esen-

cial potenciar el diálogo alrededor 

de  las historias que permitan co-

nocer y valorar las opiniones de los 

demás, dentro de una comunica-

ción que acepte la diferencia.  

¡Juguemos en el bosque mientras el 

lobo no está! con esta frase Montes 

(1999), inicia su obra la Frontera 

Indómita un espacio en el cual el 

niño se encuentra con la fantasía, 

un  lugar o espacio atemporal, don-

de el juego es una actividad regida 

por sus propias reglas, y  en tanto 

el niño es capaz de vivir tanto o 

más intensamente que en el mun-

do real, el mundo  del adulto. “Son 

tan profundos y significativos estos 

pensamientos que invitan al lector 

a  reflexionar acerca de la infancia 

como categoría cultural y la cultura 

como mediadora del  mundo entre 

el mundo real (mundo del adulto) y 

el mundo de la ficción (no necesa-

riamente  infantil)” (Montes, 2001). 

En la infancia existe una zona au-

tónoma e independiente, aquella 

que se caracteriza  por ser el ámbito 

privilegiado para el juego, la creati-

vidad y el placer, ámbito donde la 

corporeidad se recrea con la cultu-

ra y el conocimiento, por lo que la 

lectura se convierte  también en un 

evento de los sentidos, es decir, del 

cuerpo. 
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Literatura para la infancia 

“Leyendo aprendí a hacer nudos marinos, cabañas, puentes  

colgantes, fogatas en medio de un viento fuerte, una canoa, máscaras de  teatro. 

A colectar huellas de animales, a observar las nervaduras de las  hojas. Leía el 

mundo, este se agrandaba y yo me colaba en él”. 

Michel Petit (2008) 

La infancia no es una edad crono-

lógica, no es un tiempo lineal, ni 

son los primeros años de vida de 

un sujeto…el que posee la infancia 

es aquel que asume la capacidad de  

asombrarse y preguntarse; es el su-

jeto que, a pesar de haber visto el 

mundo varias veces, lo reinventa y 

lo vuelve a disfrutar como si fuera 

por primera vez, sin prejuicios, con 

la capacidad de explorar y tener 

nuevas experiencias de pensamien-

to. “Una potencia, una  fuerza, una 

capacidad que piensa y da qué pen-

sar, esto también es infancia” (Ko-

han, 2009, p. 80). 

La literatura se convierte entonces 

en el vehículo a través del cual las 

palabras llegan  a los niños, asimis-

mo el adulto como mediador crea 

un puente entre el texto escrito y 

sus  destinatarios. “Ese debería ser 

el sentido del acto de educar: reci-

bir al otro, sin cuestiones,  sin pre-

guntas, sin sospechas y, sobre todo, 

sin juzgar, para entablar una comu-

nicación a  propósito de que hare-

mos con el mundo y qué haremos 

con nuestras vidas” (Skliar, 2017 p.  

20). 

Por lo tanto, el congregarse alrede-

dor de la literatura infantil dispo-

ne a los niños para  el encuentro 

con el otro, con sus diferencias y 

similitudes; el brindar espacios de 

lectura a la  infancia permite que 

éstos descubran que en el texto 

hay significado y que en el texto 

hay una voz, una voz silenciosa, la 

lectura entonces empieza a trans-

formarse en sensaciones de  placer 

tanto intelectual como corporal, 

ese placer de escuchar el texto oral, 

prepara el terreno  para aprender a 

leer y escribir. 
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El arte como expresión del lenguaje 

Toda obra deja al espectador un espacio  

vacío de juego que el espectador tendrá que llenar.  

Hans-Georg Gadamer (1991) 

Hablar de educación artística en 

primera infancia es reconocer las 

experiencias artísticas como un 

medio para expresar pensamientos 

y emociones.  

Las primeras imágenes gráficas o 

dibujos aparecen como una de es-

tas capacidades que los niños tie-

nen para re-construir el mundo 

y comunicarlo, demostrando que 

el lenguaje no es el único vehícu-

lo para hacerlo. Cuando los niños 

dibujan, realizan múltiples interac-

ciones entre sus trazos y las repre-

sentaciones en su mente, eviden-

ciando nuevas posibilidades crea-

tivas del pensamiento (Puche, R., 

Orozco, M., Orozco, B. y Correa, 

M., 2009, p. 53). 

La experiencia artística junto con 

la literatura permite explorar, co-

nocer, experimentar, representar, 

acciones vitales en el desarrollo de 

los niños; a lo largo de la historia 

de la humanidad la creación y las 

experiencias culturales (música, 

expresión corporal, teatro, litera-

tura, etc), permitieron al hombre 

su humanización. En tal sentido, el 

arte y la literatura están hechos de 

la misma materia están hechos de 

ficción, fantasía y metáfora, el arte 

en sí  mismo tiene una intenciona-

lidad creadora. García, L. (2006) re-

flexiona acerca de las metáforas de 

la siguiente manera:

Las metáforas entran en las cabe-

zas a través de los ojos ¿qué es una 

metáfora? Es algo  que descubre un 

poeta después de haber aprendido a 

mirar, hay cosas que se parecen  en-

tre sí, podemos cambiar sus nom-

bres, jugar con imágenes, disfrazar 

el mundo que  nos va entrando por 

los ojos, y ¿para qué sirve la metá-

fora? Y es que la poesía es un  jue-

go de adivinanzas. Las metáforas 

sirven para otra cosa mucho más 

importante,  porque nos explican el 

estado de ánimo con el que mira-

mos el mundo, si dormimos  bien 

los números del reloj nos despier-

tan con una sonrisa, si dormimos 

mal, les salen  uñas de gato feroz 

a los minutos y nos arañan la cara 

hasta que el agua y el desayuno  ca-

liente vuelven a tranquilizar la si-

tuación (p.88). 
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Ahora bien, abrir espacios a las di-
ferentes manifestaciones y lengua-
jes artísticos ofrece también alter-
nativas a los niños para que acce-
dan al espacio transicional el lugar 
de la fantasía y el juego simbólico 
(corporal, lingüístico o práctico) 
una oportunidad para la imagina-
ción. Petit, M. (2015) señala: “leer, 
pero también mirar ilustraciones, 
pinturas o películas, cantar, contar, 
dibujar, … eso sirve para interpo-
ner entre lo real y cada uno un  te-
jido de palabras, de conocimientos, 
de historias, de fantasías sin el cual 
el mundo sería  inhabitable (p.45).  

Este tiempo complejo de acuerdo 
con Morín (1999) “se encuentra 
signado por dos paradigmas: la 
complejidad y la incertidumbre…
el propio hombre, quien en sí mis-
mo  mantiene características anta-
gónicas siendo a la vez racional y 
delirante, trabajador y lúdico,  em-
pírico e imaginador, económico y 
dilapidador, prosaico y poético” (p. 
29). Estos aspectos  aparentemente 
contradictorios, hacen evidente la 
realidad de un sistema educativo 
tradicional  que no toma en cuen-
ta la complejidad e integralidad 
del sujeto que aprende, sino que al 
contrario lo fragmenta, valorando 
unos saberes como importantes y 
otros como complementarios o se-
cundarios en la formación del ser 
humano.  

La educación actual sigue concen-

trando sus esfuerzos en el desarro-

llo del aspecto cognitivo, ubicando 

a la educación de las artes en una 

posición marginal, o a lo mucho  

integrada al currículo como un 

componente secundario, lo que po-

dría ser interpretado  como “las ar-

tes se consideran agradables, pero 

no necesarias” (Eisner, 2004, p. 13). 

Es importante reflexionar sobre la 

concepción del arte desde la visión 

clásica que la mayoría de personas 

tienen en torno a este concepto, 

esto se ha relacionado  con la ex-

posición de productos artísticos 

en museos para ser contempladas 

por un  público del cual recibir co-

mentarios y/o apreciaciones. Sin 

embargo, cuando hablamos del 

impacto del arte en la educación 

inicial, es fundamental sensibilizar 

e  impactar la subjetividad de los 

niños desde su dimensión estética, 

que trascienda el  proceso sensorial 

en relación con su cuerpo; según el 

Centro Regional para el Fomento 

del Libro en América Latina y el 

Caribe (Cerlalc) la expresión artís-

tica es  inherente al ser humano: 

El arte está en la vida misma, en 

cada rincón, en cada respiro y en 

cada latir del corazón…Es una in-

vitación constante a leer y contar 

en donde ponemos  los sentidos al 
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servicio del juego. Se trata de brin-

darle al otro, en cualquier edad, 

una compañía de vida, una opor-

tunidad para leer el mundo a su  

alrededor con una mirada amplia; 

a sabiendas de que los caminos es-

tán  abiertos, de la multiplicidad de 

puntos de vista, y de que, a pesar de 

las  diferencias, podemos convivir. 

(Cerlalc, 2018, p. 26).

Metodología 

Dentro de la línea de investigación 

del grupo “Si, mañana despierto” de 

la Maestría en Educación de la Uni-

versidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia (UPTC), se viene de-

sarrollando el trabajo investigativo 

de tipo cualitativo con enfoque na-

rrativo de la investigación acción, 

que se apoya en una intervención 

social, la cual, busca a través de la  

reflexión sistemática de experien-

cias, transformar prácticas edu-

cativas en el reconocimiento de la 

integralidad de los saberes que los 

niños adquieren y construyen en la 

interacción permanente con su en-

torno inmediato. 

En los análisis narrativos resulta 

relevante interpretar las formas en 

que las personas perciben  la reali-

dad y le dan sentido a las experien-

cias e interacciones de sus vidas. 

En el análisis  narrativo se pretende 

tomar en cuenta los contextos espa-
cio-temporales y sociales. Del  mis-
mo modo, se enfatiza la naturaleza 
procesual de las interpretaciones, 
por lo que los análisis narrativos 
evitan ofrecer un punto y final a 
la interpretación de la vida de las 
personas. Clandinin (2007) plantea 
que “cada análisis representa una 
tentativa de comprensión estática 
de procesos que evolucionan y per-
manecen en movimiento” (p.98). 
Este tipo de análisis  permite identi-
ficar, comprender y ejemplificar las 
características en el campo investi-
gativo.  Por otra parte, Gibbs (2008) 
insiste en esta idea al afirmar que: 

El análisis de narrativas añade una 
nueva dimensión a la investigación 
cualitativa, ya que se tiene en cuen-
ta no solo lo que la gente dice sobre 
los hechos o las experiencias que se 
relatan, sino también cómo lo di-
cen, porqué lo dicen y qué sienten y  
experimentan al decirlo. (p.71)

El diseño de 3 talleres virtuales de 
los cuales hasta la fecha se han rea-
lizado dos, tienen como objetivo 
mantener vivo el deseo de hablar 
y de escuchar, de permitirles a los 
niños expresar sus pensamientos, 
ideas, necesidades, etc. En este 
sentido, es imperioso proporcio-
nar a los estudiantes oportunida-
des e interacciones que den origen 
a la necesidad de contar y que nos  
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cuenten, porque los cuentos de he-

cho, están hechos de igual manera, 

en todas las culturas: están confor-

mados por la tela de la ilusión y los 

sueños; la misma tela con la que 

deberíamos construir valores enfo-

cados a la esperanza, la tolerancia y 

la solidaridad. 

El desarrollo del primer taller se 

lleva a cabo de la siguiente mane-

ra: lectura del mito el Jeque Popón 

de Ubaque, sacerdote Muisca que 

existió en el siglo XVI, al principio 

de la conversación los niños limi-

tan sus respuestas a si o no, luego 

de unos segundos al preguntar  so-

bre el nombre del sacerdote Muis-

ca, surge un interés genuino en el 

que los niños se atreven a partici-

par, el nombre de este sacerdote 

muisca simplemente despierta cu-

riosidad, en otros suscita algunos 

sonrisas, también sirve de ocasión 

para que se adquiera confianza para 

preguntar, surgen preguntas como: 

¿Porque el Jeque Popón volaba por 

el aire? ¿Por qué los  indígenas uti-

lizaban aretes en la nariz? Después 

de responder estas preguntas se les  

proyectan una serie de fotografías 

a los estudiantes, estas imágenes 

representan piezas en oro represen-

tativas de la cultura muisca, un pec-

toral que representa la transforma-

ción del chamán en ave, así como 

también del humano-murciélago.  

Para finalizar esta actividad los ni-

ños diseñan un dibujo de acuerdo a 

la manifestación de la cultura muis-

ca que les gusta más y con la cual se 

han identificado, diseñan además 

con cartulina una nariguera, termi-

nadas sus creaciones artísticas, se 

les ofrece la oportunidad de contar 

y narrar el significado que para ellos 

tienen sus creaciones artísticas.

Para el desarrollo del segundo ta-

ller, se narra a los estudiantes el 

cuento del “monstruo de colores” 

una historia para hablar sobre las 

emociones, teniendo en cuenta la 

importancia de permitir a los ni-

ños hablar de sus sentimientos ya 

que para algunos es difícil expresar 

a  través de sus palabras sus necesi-

dades o preguntas generadas a par-

tir de la situación de aislamiento y 

confinamiento obligatorio, se pre-

senta esta actividad, las imágenes 

de la historia, acompañadas de la 

voz de su maestra, propicia un am-

biente de confianza dentro del  cual 

se espera que los estudiantes par-

ticipen e intervengan activamente. 

Como complemento de la actividad 

la maestra dibuja en Paint su mons-

truo de colores al tiempo que cuen-

ta porque se identifica con ese color 

en particular, además que lo rela-

ciona con la ropa que lleva puesta.  
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Es el momento indicado para pro-

poner a los estudiantes salir en bus-

ca de ropa que les  ayude a caracte-

rizar el monstruo de colores con el 

cual se hayan sentido identificados, 

cuando vuelven vestidos con su 

atuendo de color, se da paso para 

que hablen acerca de su elección  y 

el tipo de emoción al que está aso-

ciado ese color en particular. 

La literatura infantil y su vincula-

ción con el arte se convierte enton-

ces en un vínculo  afectivo para se-

guir contando historias, a pesar de 

la distancia. Abordar la literatura 

infantil implica entonces desarro-

llar capacidades no sólo en el ám-

bito personal como la imaginación  

y creatividad, sino también en la 

construcción de la identidad perso-

nal y cultural. 

Encuesta aplicada a docentes de 

preescolar a Escuela Normal Supe-

rior Santiago de Tunja

Figura No. 1: Pregunta 1, encuesta

Fuente: autora

Se puede observar en las respues-

tas que el lenguaje oral en el grado 

transición se desarrolla mediante 

varias estrategias: el desarrollo de 

la confianza, porque de esa manera 

los estudiantes sienten seguridad al 

expresarse ante su profesora, a tra-

vés de la tradición oral, contando 

sus cuentos, poemas, coplas, his-

torias de leyendas, cuentos, entre 

otros. También, a través del uso de 

material audiovisual y gráfico, tales 

como: videos, carteleras, láminas, 

historietas, libros con ilustraciones. 

Además, se acercan a la lectura de 

LI y pueden interactuar con ella 
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reinterpretándola o recreándola 

con sus propias palabras y desde sus 

contextos (interacciones). De igual 

manera, el lenguaje oral es utilizado 

en sus diálogos con los compañeri-

tos y amigos cuando juegan, leen 

imágenes o se expresan libremente 

sobre lo que piensan o sienten.

Figura No. 2 Pregunta 2, encuesta

Fuente: autora

Las docentes de la ENSST en pre-

escolar implementan variadas es-

trategias o herramientas a la hora 

de ayudar a los niños a desarrollar 

su lenguaje oral, entre ellas están: 

canciones infantiles, declamación, 

actuación, expresión libre, memo-

rización, construcción de historias, 

lectura diaria de cuentos (voz del 

docente que lee), lectura de imáge-

nes. En la mayoría de actividades 

en las que escuchan un cuento o 

la profesora les lee, ellos posterior-

mente deben expresar sus opinio-

nes y comentarios acerca de lo que 

escucharon. En ocasiones también 

pueden narrar en sus propias pala-

bras el cuento que fue leído por su 

profesora o visto en un video.
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Figura No. 3 Pregunta 3, encuesta

Fuente: autora

Categoría 1. Se enfatiza en la ora-

lidad con actividades como títeres, 

cuento, copla, adivinanzas, cancio-

nes, trabalenguas, rimas, refranes, 

relatos libres, etc.

Categoría 2. En la Institución se in-

crementa la expresión oral, pero en 

la casa se deforma un poco ya que 

no hay ambiente cultural propicio 

para esto

Categoría 3. Permitiéndole su es-

pontaneidad tanto oral como en la 

construcción de la lengua escrita

Categoría 4. Espacios libres para el 

diálogo y el debate entre pares.

Categoría 5. No hay buena retroa-

limentación o apoyo en casa

Categoría 6. Se desarrolla en todo 

momento

Categoría 7. Ambiente agradable

Categoría 8. Los niños en su am-

biente familiar no cuentan con es-

pacios, recursos ni tiempo que les 

ayude a fortalecer su lenguaje oral.  

Categoría 9. Al colegio le corres-

ponde trabajar fuertemente en este 

aspecto

Las diferentes aspectos anterior-

mente descritos constituyen las 

condiciones en las que se desarro-
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lla en los niños el lenguaje oral en 

la ENSST, lo cual reafirma que en 

la escuela las condiciones son más 

propicias para acercar al niño a un 

ambiente cultural que propicie el 

gusto por la lectura, se intercam-

bien ideas entre pares, se dialogue 

libremente y a partir de allí,  él se 

exprese fluidamente sobre lo que 

ve, escucha y analiza. Sin embargo, 

las condiciones en la casa no son las 

más adecuadas para que el niño po-

tencie su lenguaje o expresión oral. 

Razón por la cual, la competencia 

comunicativa oral en estos niños 

se desarrolla lentamente o no se al-

canza de manera óptima. 

Figura No. 4 Pregunta 4, encuesta

Fuente: autora

Para las docentes de preescolar los 

contenidos que orientan el desarro-

llo del lenguaje oral en los niños, 

son muy importantes. Pero en la 

práctica, la realidad es que se tra-

bajan poco relativamente, porque 

hay demasiados estudiantes en un 

salón y se hace imposible realizar 

actividades que evalúen de mane-

ra individualizada el progreso de 

cada uno. Es necesario el refuerzo 

y retroalimentación en casa y re-

ducir los grupos de transición para 

alcanzar metas más concretas en 

estos aspectos.
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Figura No. 5 Pregunta 5, encuesta

Fuente: autora

Las actividades rectoras son muy 

importantes dentro de la organiza-

ción curricular y planeación, pues 

en ellas se basan casi todas las acti-

vidades propuestas para desarrollar 

los diferentes contenidos y temáti-

cas en cada área del conocimiento. 

Lo que sucede en realidad es que, 

pueden planearse en el papel; pero 

no ser implementadas por muchos 

factores: a la maestra le es más fácil 

seguir con la enseñanza tradicio-

nal, no existen suficientes recursos 

ni en la escuela ni en la familia para 

proponer actividades que requieren 

mucho material didáctico, interac-

tivo, uso de TICs, entre otros.

Figura No. 6 Pregunta 6 encuesta

Fuente: autora
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Como se puede observar en la grá-

fica, el juego se convierte en la ac-

tividad rectora más importante a 

la hora de planear actividades para 

grado transición, le siguen en or-

den de importancia la exploración 

del medio, la literatura y el arte.

Figura No. 7 Pregunta 7, encuesta

Para las profesoras de preescolar de 

la ENSST es muy importante que 

los niños aprendan a través de la 

exploración del medio, porque es 

en esas edades de 0 a 5 años donde 

ellos descubren el mundo mediante 

las experiencias que le genera el ex-

perimentar, palpar, preguntar, utili-

zar los sentidos para conocer.

Figura No. 8 Pregunta 8, encuesta

Fuente: autora
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En esta pregunta las docentes del 

preescolar de la ENSST escogieron 

en su mayoría, el juego como activi-

dad rectora porque consideran que 

es la actividad que permite la inte-

gración de diversos aspectos para 

que el aprendizaje se dé fácilmente. 

Es en estas edades donde se apren-

de jugando, de tal forma que para el 

infante no hay una carga adicional 

ni es consciente que está realizando 

este proceso; más bien se divierte y 

aprende a la par que interactúa, so-

cializa, y crece emocionalmente.

Figura No. 9 Pregunta 9, encuesta

Fuente: autora

Por su parte, cuando se les preguntó 

a las docentes cuál es la finalidad de 

trabajar la literatura infantil en pre-

escolar casi el 90% afirmó que el 

desarrollo de las competencias cog-

nitivas y afectivas. En esta respuesta 

se evidencia que el acercamiento a 

la literatura en el nivel inicial siem-

pre tiene como propósito el cono-

cimiento. Y según lo planteado por 

los teóricos mencionados en un 

apartado anterior, se debe trabajar 

la literatura desde la estética del 

goce, desde la afectividad para que 

los niños se enamoren y pueden 

más adelante considerar la lectura 

como una aventura, se acerquen a 

ella porque les gustó y no por el de-

ber ser.
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Análisis de los talleres

Tabla No. 1 Correspondencia de los resultados obtenidos en los talleres con las 

categorías

Cuadro 1: Tabla de correspondencia de los resultados obtenidos con las categorías de importancia

Categoría
Datos

Actitud de los niños durante los talleres Impacto de los relatos en los niños

Título 
libro

Interés Atención Motivación Durante la sesión Nivel de Creatividad

Cu
en

to
 “

El
 je

qu
e 

po
pó

n 
de

 U
ba

qu
e”

Los niños 
evidencian un 
vivo interés 
desde el inicio 
al escuchar 
la palabra 
“popón” hasta 

desean mostrar 
sus dibujos y 
explicar por 
qué dibujaron el 

o el personaje 
que despertó su 
interés. 

La participación 
de los niños al 
presentarles el 
cuento en video 
le favoreció 
mucho pues la 
clase se llevó a 
cabo de manera 
virtual

La autora de esta 

es la docente del 

toda la presentación 
y el desarrollo de las 
actividades motivando 
la participación con 

con actividades 
de apoyo para que 
entendieran mejor.

Los niños participaron 
activamente 
impulsados por la 

terminar su dibujo 
rápidamente y hacer 
llegar la foto para 
que pudieran exponer 
su trabajo ante los 
demás compañeros. 

que si no terminaban 
rápido no les iban a 
dar la oportunidad 
de participar. Tanto 
así que la profesora 
tuvo que prometer 
que todos pasarían en 
algún momento. 

Los estudiantes 
pudieron evidenciar 
la comprensión y el 
interés que les generó 
la historia del jeque 
muisca haciendo 

los animales como 

a los indígenas sin 

en acuarelas también 
pintaron.

Cu
en

to
: E

l m
on

st
ru

o 
de

 c
ol

or
es

esperaron 
pacientemente 
a que se 
proyectara el 
video y estaban 
a la expectativa 
con mucha 
ilusión por 
conocer una 
nueva historia

La emoción 
y atención 
continuó durante 
toda la historia. 

no se escuchaba 
bien por los 
problemas de  
conectividad 

mantuvieron 
atento hasta 

es sobre las 

niños manifestaron 
cómo se sintieron en 
algunos situaciones 
descritas previamente 
por la profesora. 
También se les 
motivó con preguntas 

cada emoción con 
el color que se le 
asignó en el cuento. 
La docente pudo 
motivar mediante 
una paciencia 

los niños expresan 
sus sentimientos 
y los mostraran en 
sus caritas. Fueron 
motivado también 
al ver a la profesora 
mostrarles el dibujo 
que estaba haciendo 
y así siguieron su 
ejemplo.

Las actividades 
de preguntas y 
respuestas después 
de ver el vídeo fueron 
integradoras y se 
logró la participación 
de todos. 
Los niños 
pudieron realizar 
dos actividades 
interesantes que les 
llevaron a hablar de 

que se sentían 
tristes y extrañaban 
a su compañeritos 
Gabriel y a los que 
no se habían podido 
conectar a las clases 
virtuales.

Las dos actividades 
centrales para 
potenciar su 
creatividad fueron el 
dibujo y el disfrazarse 
con vestuario que 
buscaron por toda la 

de colores. También 

los colores y 
qué sentimientos 
representaban. 
La libre expresión 
al comunicar 

sentimientos e ideas 
hizo que los niños 
pudieran disfrutar 
de una experiencia 
inolvidable en la que 
mostraron también 
su imaginación 
al disfrazarse del 
monstruo utilizando 
prendas de diversos 
colores.
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Cu
en

to
 In

te
ra

ct
iv

o:
  e

l s
ol

, l
a 

lu
na

 y
 e

l a
gu

a

La estrategia de 
utilizar un cuento 
interactivo 
les emocionó 
mucho porque 
al pasar la 
página en el 
video podían 
encontrarse con 
elementos que 
brillaban o se 
resaltaban de 
alguna manera. 
Les interesó y 
gustó mucho 
que al ser 
presentados los 

podían hacer 
los sonidos 
característicos 
y ellos también 
imitaban los 
sonidos como 
por ejemplo el 
león rugiendo.

Los niños 
estuvieron 
atentos al inicio 

querían saber 
que iban a hacer 
es esta sesión. 
Mantuvieron 
su atención 
preguntando a 
la profesora y 
dando a conocer 
cuando no 
escuchaban o 
veían bien las 
imágenes del 
video que les 
presentaba el 
cuento.

Los niños fueron 
motivados por la 
docente al explicar 
esta detalladamente 
las actividades 
interactivas. Primero 
al presentar el 
video con el cuento 
interactivo y luego al 
realizar las preguntas 
mediante el juego 
interactivo que estaba 
siendo presentado en 
el video.

Durante el desarrollo 
de la actividad 
los estudiantes 
estuvieron atentos y 
su participación fue 
oportuna y acertada 
al ser invitados a 
responder de manera 
individualizada y por 
nombres.
También realizaron 
activamente el trabajo 

entusiasmados 
utilizaron su 
imaginación para 
plasmar lo que más 
les gustó del cuento.
Todos mostraron 
o expresaron que 
les gustó mucho el 
cuento interactivo 
presentado.

Los niños son 
motivados y 
orientados por la 
profesora a utilizar 
materiales como 
el cartón paja y la 
plastilina para que 
puedan trabajar 
libremente pintando 
mediante la técnica 
del esparcido lo 
que el cuento les 

utilizaron colores 
oscuros para plasmar 
la noche o la luna y 
otros colores claros 
para representar el 
sol resplandeciente 
y el día.

Fuente: Autora

Análisis de resultados

La importancia de la Literatura 

Infantil (LI):

La investigación aquí expuesta re-

salta la importancia de acercar a los 

niños de grado transición a la Lite-

ratura Infantil desde la propuesta 

de integración de actividades rec-

toras imprescindibles para el de-

sarrollo del lenguaje oral: el juego, 

la exploración del medio y el arte. 

Tan importante es, saber orientar 

las actividades que se tiene que re-

plantear la manera en la que se ha 

venido trabajando el tema.

Es claro que muchos docentes del 

preescolar han venido utilizando 

un recurso tan relevante en la edu-

cación del niño, como la LI, con 

una visión un poco tradicional, 

pensando todavía que el fin es de-

sarrollar lo cognitivo y dejando de 

lado el hecho de primero suscitar el 

amor o el gusto por ella, para que, 

en ese devenir, se dé el aprendiza-

je de manera significativa. Por ello, 

cuando la escritora Mabel Morbillo 

(2019) en una entrevista televisiva 

habla un poco sobre la literatura 

para niños y sus aspectos más re-

levantes, considera que el concepto 

de literatura infantil se puede expli-

Tabla No. 1 (Cont.)
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car como “un espacio que le permi-

te a los niños encantarse, divertirse 

e imaginar”.

Y esto debiera ser su propósito 

principal, que al mismo tiempo 

contribuya al desarrollo cognitivo 

de los infantes desde una perspec-

tiva singular, sería un factor secun-

dario, aunque también relevante: en 

conclusión, la LI debe dejar huellas 

indelebles en la mente de los niños 

y en sus vidas proyectadas a futuro. 

Un poco de historia de la literatura 

infantil: De igual manera, conocer 

un poco sobre la historia de la li-

teratura infantil, es recordar que, 

tradicionalmente no había una li-

teratura para niños, porque no se 

consideraba que la infancia era un 

espacio diferenciado de la juventud 

o de la madurez. Y también hay que 

aclarar que, históricamente ha ha-

bido una distorsión de la literatura 

para niños con énfasis en el “para 

niños” y un demerito del concep-

to” literatura”, lo cual no debiera 

ser, porque ambos términos son 

importantes para tener en cuenta 

al crear un mundo literario infan-

til. En el siglo XIX y parte del siglo 

XX, no había una concepción dela 

literatura para niños como delei-

te, como gozo, como disfrute. En 

el pasado, la exigencia de lo litera-

rio estaba ligada a la exigencia de 

lo pedagógico. Pero tuvieron muy 

buena acogida por lo que tenían 

de apoyo a la pedagogía y juego en 

el aula, aunque eran obras de poca 

calidad literaria. La realidad es que 

hay libros para niños que no cum-

plen con las condiciones de calidad 

literaria, porque se ocupan más de 

dar la relevancia o mostrar como 

elemento principal, la lúdica o el 

juego. Pero esto no es algo malo en 

sí mismo, porque la idea del juego 

siempre está en la literatura.

Abordar los temas que tratan libros 

infantiles uno de los roles del docente 

y de los padres. A los niños les in-

teresan todos los temas, todas las 

historias, lo que va a cambiar es el 

abordaje. Ana María Machado, es-

critora brasilera, considera que “los 

libros para niños deben tener lo 

mismo que tienen los libros de los 

adultos, con un componente adi-

cional que es la esperanza”. Por ello 

es importante que, al seleccionar li-

bros para niños, los adultos tengan 

mucho cuidado al elegirle las lectu-

ras de aquellos niños que inician su 

camino en la lectura, puesto que los 

inician también en el amor por los 

libros y la lectura.

Cómo hacer para que un niño ame 

leer: La introducción en el mundo 

de la lectura para niños debe estar 

ligada al afecto, al regazo materno 



Sandra Milena Niño-Pinzón

182 | 

o la profesora favorita, es siempre 

una voz amada que lee lo que pro-

duce una filiación.   Muchos niños 

que han estado en contacto con los 

libros, que les han contado historias 

o leído relatos, cuando adulto leen 

mucho más fácilmente y con mayor 

disfrute.

Para escoger libros adecuados para 

un niño y que este se enamore de 

ellos, se deben tener en cuenta dos 

aspectos importantes: un profundo 

conocimiento del niño y un pro-

fundo respeto por el niño. Se debie-

ra respetar el gusto del niño y com-

prender por qué le gusta a un niño 

determinado libro, este es el cami-

no al éxito en la campaña de mo-

tivarlo a sentir amor por la lectura, 

a amar los libros. Muchas veces so-

mos responsables de no acercarlos 

a los libros o a lo que despierta su 

interés y por eso debemos hacer 

un esfuerzo de aprendizaje con él 

y entender que su mundo no es el 

nuestro, de esta manera llegaremos 

a comprenderle plenamente.

Aspectos generales del análisis de 

resultados 

La estrategia pedagógica de los ta-

lleres permitió incluir las experien-

cias de la vida cotidiana como parte 

del aprendizaje además el explorar 

con diversos materiales y recursos 

las competencias comunicativas de 

los estudiantes del grado transición.

La introducción de cada cuento in-

fluyó claramente en el grado de re-

ceptividad de los niños en este cur-

so. Desde el inicio, su interés estaba 

despierto y, por ello, la atención y 

participación fue muy alta por par-

te de todos los niños. Es importante 

entonces que el docente busque fre-

cuentemente, durante cada sesión 

despertar su interés y motivación. 

La dinámica de las sesiones motivó 

una mayor implicación y partici-

pación de los niños de una mane-

ra más globalizada. Vivir el cuento 

a través de la expresión artística y 

exploración del medio, ha sido fun-

damental para provocar un mayor 

impacto en los niños. Este impacto 

se ha podido observar claramente 

en las manifestaciones espontáneas 

de los niños dentro y fuera de las 

sesiones. 

Tras la observación directa y las 

anotaciones en el diario de cam-

po, se puede decir que, los niños 

ya están entusiasmados por la LI, 

además analizan, reflexionan sobre 

el qué, el cómo y el porqué de cada 

situación presentada y explicitada 

en los relatos. 
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Interpretación global de la 

estrategia pedagógica

La estrategia pedagógica imple-

mentada ha seguido una evolución 

progresiva durante el año escolar 

2020. Existe una diferencia cualita-

tiva en la forma de enseñanza im-

partida pues por motivos de pande-

mia se desarrollaron las sesiones de 

manera virtual. 

Hay varios factores que intervienen 

en esta diferencia que se reflejan 

claramente en la actitud tanto de 

los niños como de la docente inves-

tigadora. Se trataba de una primera 

experiencia personal y de acerca-

miento con los niños, por lo que, 

paulatinamente se fue descubrien-

do junto con ellos la manera de 

transmitir emociones, sentimien-

tos, conocimientos. La mayor o 

menor receptividad de los niños en 

las distintas sesiones era el punto de 

referencia que iba indicando la me-

todología de las distintas sesiones. 

Así se fueron descartando determi-

nados intentos e implementando 

otros que funcionaban de mejor 

manera, como el uso del libro ál-

bum interactivo, e incorporando 

nuevas posibilidades como juegos, 

dibujos, manualidades, recursos del 

medio, interactividad. No obstante, 

la modalidad de las conversaciones 

fue fundamental para introducirles 

e involucrarles en las distintas diná-

micas como se puede observar en la 

transcripción de los videos graba-

dos en cada sesión. 

La receptividad de los niños fue va-

lorada fundamentalmente a través 

de su interés, atención y motivación 

durante y tras las sesiones. De este 

modo, fueron consideradas como 

categorías de estudio que se obser-

varían y valorarían de la actitud de 

los niños ante el proyecto. También 

se consideró importante rescatar 

aquellos comentarios dentro y fue-

ra de las sesiones que acercaran a 

valorar el impacto de LI. Todo ello 

se puede encontrar con más detalle 

en el análisis de los resultados. 

En términos generales, se puede 

decir que la receptividad de la pro-

puesta se dio desde el principio, 

pero fue aumentando a medida que 

avanzaba su implementación. Por 

ello, se observa una mayor madu-

rez tanto de los niños como en el 

docente de aula en el trabajo aquí 

expuesto. 

El desarrollo de esta experiencia 

permitió a los niños perder el mie-

do para contar y hablar de lo que 

estaban sintiendo y viviendo en 

casa, encontraron además las pa-

labras para hablar de sus emocio-

nes, sentimientos, las historias que 
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escucharon abrieron la puerta para 
dar paso a la voz y al componente 
emocional de niños que se asom-
bran, que preguntan, que se cues-
tionan, la literatura fue el vehículo a 
través del cual los niños se sintieron 
acompañados desde la distancia. 

La lectura al tener un componente 
social propició la interacción en-
tre los participantes de los talleres, 
escuchar historias permitió identi-
ficarse con los personajes, conver-
saron sobre aquello que sentían, 
pensaban o las situaciones a las que 
se enfrentaban. Del mismo modo, 
el relato de las historias les permi-
tió experimentar experiencias ar-
tísticas y culturales donde tenían 
la oportunidad de crear libremente 
producto de sus gustos o particula-
ridades individuales siendo los artí-
fices de sus propias obras artísticas. 

Finalmente, es imprescindible el 
rol del docente para que en este 
proceso se logre emancipar intelec-
tualmente a los estudiantes, favore-
ciendo tiempos de creatividad y de 
experiencias artísticas en tiempos 

liberados del control de los adultos. 

Conclusiones

Según los resultados obtenido a 

partir de la observación de la im-

plementación de los talleres se pre-

sentan las siguientes conclusiones: 

En síntesis, la literatura, el juego 

y las artes se establecieron   como 

estrategia pedagógica para el desa-

rrollo de la expresión oral en niños 

de transición y reforzar también 

las relaciones interpersonales de 

los alumnos. Debido a que la LI es 

una herramienta que permite por 

medio de sus diferentes elementos 

la participación, la unión grupal, la 

socialización de actividades, me-

jora la creatividad, imaginación y 

promueve el desarrollo cognocito-

vo que en esta edad inicial es fun-

damental para el aprendizaje y con-

ducta de los niños en su desarrollo 

social.

Son muchas las propuestas pedagó-

gicas y didácticas que han surgido 

alrededor de las actividades recto-

ras; sin embargo, las innovaciones 

en el ámbito educativo se constru-

yen a partir de una fundamentación 

teórica robusta. Por consiguiente, se 

resalta al respecto, que los plantea-

mientos de autores especializaos, 

facilitaron la construcción de la es-

trategia pedagógica implementada: 

de tal manera que, se tuvieron en 

cuenta aspectos centrales de cada 

autor mencionado como, por ejem-

plo: De Colomer (2005) se tomó en 

consideración que el autor resalta la 

importancia de la conversación al 

trabajar la Literatura Infantil, pues 

permite que los pensamientos de 
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los menores fluyan libremente, que 

construyan su propia interpreta-

ción a partir de las voces que escu-

chan y las imágenes observadas y la 

recreación textual que realizan de 

los sucesos narrados.  

Las actividades lúdicas implemen-

tadas, se centraron en el juego y se 

diseñaron a partir de los autores 

mencionados en un capítulo ante-

rior; al respecto, se acogió la idea 

sobre el juego constituido como un 

conjunto de actividades que hace 

parte integral del desarrollo del 

niño y es coadyuvador del fortale-

cimiento de competencias cogni-

tivas (Gómez, 2018). Así también, 

se tuvo en cuenta lo expuesto por 

Jiménez (2001) al enfatizar que el 

juego encierra actividades que pro-

ducen placer, favorecen la creativi-

dad con un buen uso del tiempo o 

promueven las interacciones entre 

pares y con docentes. Por otro lado, 

se diseñaron las actividades artís-

ticas, las cuales fueron elaboradas 

bajo la premisa de que el arte es una 

actividad transversal a todas las 

áreas del conocimiento. También 

se hizo necesario retomar lo plan-

teado por Malaguzzy (2001) quien 

señala que, la interacción con su 

ambiente le permite al niño apren-

der, participar en la construcción 

de su identidad y entender al otro. 

De esta manera, las charlas o con-

versaciones se convirtieron en una 

herramienta didáctica importante 

y permitieron motivar a los niños 

desde estas edades tempranas para 

fomentar su gusto por la lectura 

mediante la Literatura Infantil.

Por otro lado, se pudo confirmar 

una hipótesis planteada por la au-

tora-investigadora respecto a que, 

para potenciar el desarrollo integral 

del niño en su infancia, es impor-

tante propiciar la construcción de 

espacios interactivos donde éste se 

acerque al conocimiento del mun-

do que los rodea a través del con-

tacto espontáneo con su entorno, 

favoreciendo además la creación de 

espacios de diálogo participativo 

con adultos significativos y pares 

con los cuales compartir experien-

cias a través del lenguaje oral. Estas 

relaciones “naturales” se constitu-

yen en la base para el trabajo peda-

gógico, siendo indispensable partir 

de la observación de sus caracterís-

ticas e intereses proponer nuevas 

experiencias que acompañen y po-

sibiliten el máximo desarrollo de su 

potencial creativo. 

De igual manera, desde la perspec-

tiva de investigadora en su rol como 

docente de preescolar, trabajar las 

actividades rectoras interrelaciona-

das y con un eje central como lo es 

la Literatura Infantil, permitió que 
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la experiencia del aula fuera enri-
quecedora desde múltiples puntos 
de vista; en primer lugar, la partici-
pación de los niños es mucho más 
activa, como se explicitó en el ante-
rior análisis de resultados, la voz de 
los menores es la más escuchada, 
sus intervenciones se convierten en 
insumo para que la maestra orien-
te su aprendizaje, pues dependien-
do de la manera como ellos están 
aprehendiendo, comprendiendo y 
reflexionando sobre lo que ven, es-
cuchan o aprenden, emiten sus jui-
cios de valor, comparten sus pen-
samientos y proponen desde sus 
saberes.

Por lo tanto, los niños se convier-
ten en protagonistas, la docente 
pasa a ocupar un segundo lugar, 
ya no es ella la dueña del conoci-
miento, lo que permite a los estu-
diantes construir sus saberes y de-
sarrollar sus habilidades cognitivas, 
todo ello, mediado por el juego, el 
arte y el fantástico mundo literario. 
Así mismo, la experiencia redunda 
también en el bienestar emocional 
para ambos (niños y profesora), en 
medio de una situación que impac-
tó el mundo, la pandemia por el vi-
rus de Covid-19 y el posterior con-
finamiento por causa de esto. Ya los 
niños que acostumbraban interac-
tuar en el colegio con sus amiguitos 
y profesoras, ya no pueden estar en 
contacto con sus otros familiares, 

sus salidas a los parques y espacios 

abiertos les son vedadas. La pro-

puesta permite el acercamiento a 

través de la virtualidad entre los ni-

ños con sus padres y la docente, de 

esta manera los espacios de interac-

ción social no se pierden del todo; 

lo cual resulta de mucha ayuda en 

el desarrollo de las competencias 

emocionales.

Por consiguiente, la parte afectiva 

fue un elemento vital a la hora de 

confluir en un espacio de encuen-

tro alrededor de la literatura; por-

que ellos estaban encerrados, ale-

jados de su profesora, aburridos, 

confinados, trabajando en unas 

guías sin la orientación presente de 

la profesora. En esa medida, la ex-

periencia se compara al momento 

en la antigüedad en la que nuestros 

antepasados, las comunidades, se 

reunían alrededor del fuego para 

contar historias. Aunque en este es-

pacio virtual, se reunieron a través 

de unas pantallas, ese frío generado 

por las mismas (aparatos tecnológi-

cos que impiden el calor humano), 

el frío fue roto por medio de ese 

acercamiento dado por las lecturas, 

por el acercamiento que se generó 

al poder jugar, disfrazarse, diseñar 

y elaborar las máscaras, expresar 

las emociones a través de los colo-

res, de la caracterización de jugar, 

explorar el medio e inventar.
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Por otro lado, se valida la impor-

tancia de la narración oral desde el 

contexto educativo, ya que este es 

un vínculo que ofrece la base para 

incorporar el niño a la cultura. Es-

tos encuentros con la palabra y con 

la literatura como expresión del 

arte conecta a los niños con la vida, 

con los sentimientos, con las emo-

ciones, con la psique. La literatura 

desarrolla la capacidad creativa y la 

capacidad sensitiva características 

fundamentales en la constitución 

del ser humano. 

La investigación propuesta desde 

un enfoque metodológico cuali-

tativo de investigación acción fue 

acertada, pues partió de la proble-

mática observada en la práctica 

pedagógica de la autora, con los 

estudiantes del grado transición de 

la Normal Superior de Tunja. Al di-

señar y elaborar la propuesta peda-

gógica, las actividades incluidas en 

los tres talleres respectivos, se tuvo 

en cuenta como principal objeti-

vo fortalecimiento de la expresión 

oral en los niños que participaron 

en su ejecución, pues la poca par-

ticipación de los niños al realizar 

las clases o el poco interés mostra-

do necesitan ser reorientados y así, 

darles solución a las problemáticas 

observadas. El análisis posterior 

de los resultados confirma la efec-

tividad de la propuesta porque los 

niños definitivamente mejoraron 

su expresión oral jugando todo el 

tiempo y se sentaron las bases en 

el gusto por la literatura infantil, lo 

que los convertirá a futuro en lecto-

res avezados.

Por último, es importante desta-

car los valiosos aportes del arte 

en la construcción de la identidad 

y subjetividad del niño, así como 

también el reconocimiento y legi-

timidad de las múltiples dimensio-

nes inherentes al ser humano, para 

brindar una educación de calidad 

que integre la experiencia como 

medio de aprendizaje. 

En conclusión, se puede afirmar 

que, el incluir relatos de la Litera-

tura Infantil con uso de actividades 

rectoras como el juego, el arte y la 

exploración del medio, han sido 

utilizadas aquí como instrumento 

de apoyo a la didáctica de com-

petencias cominicativas orales y 

operan de manera dinámica para 

transformar habilidades, gustos e 

intereses desde una edad temprana, 

siendo estas estrategias diferentes 

a las cotidianas, poco utilizadas lo 

que se convierte en un método de 

atracción y de interés para los ni-

ños de cinco años de transición de 

la ENSST.
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Resumen

Los cambios que atraviesa la educación en el país debido al efecto adverso 

que trajo la pandemia, y por el gran número de contagios de COVID 19, las 

instituciones, los docentes y sus modelos educativos se vieron obligados a 

transformar la educación y su enseñanza, hecho que impulsó a implementar 

el uso de herramientas virtuales, con nuevos diseños e ideas digitales para 

mejorar el desarrollo de las clases. La Escuela Normal Superior Santiago 

de Tunja es una institución pública de la región que actualmente trabaja 

en función de la aplicación de recursos tecnológicos y la preocupación 

por mantener los estándares de calidad, especialmente en los resultados 

de las pruebas Saber 11 (ICFES), esto ha motivado a desarrollar una 

estrategia que apoye el proceso académico de los estudiantes de grado 

once de la ENSST; tal estrategia se denominó “El Gimnasio Matemático”, 

la cual intenta a través de plataformas virtuales como Formularios Google, 

fortalecer las capacidades de los estudiantes en área de matemáticas y dar 

una ventaja competitiva frente a las demás instituciones del departamento 

y el territorio nacional.

Palabras clave: Educación, herramientas virtuales, pruebas saber, gimnasio 

matemático, plataformas virtuales, estándares de calidad.
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Introducción

Durante los últimos dos años la 
humanidad a nivel global vive un 
constante enfrentamiento en con-
tra de uno de los fenómenos que 
más ha repercutido en las zonas 
de producción, interacción y de-
sarrollo social, estamos hablando  
de la pandemia, consecuencia de 
la expansión del virus Covid - 19, 
y aunque los sectores de produc-
ción en medio de esta situación 
han manifestado grandes alertas, 
es la educación, quien ha atravesa-
do mayores dificultades en el desa-
rrollo de los procesos de aprendi-
zaje y desarrollo de los jóvenes en 
nuestro país, dicho problema, se 
refleja principalmente en las insti-
tuciones públicas, que de manera 
forzosa han adoptado un modelo 
educativo carente de condiciones, 
que obligan a estudiantes y docen-
tes del todo el territorio a valerse 
por sus propios medios para enri-
quecer su aprendizaje. 

Es en este punto donde juegan un 
papel importante las herramientas 
tecnológicas y principalmente las 
plataformas interactivas, las cuales 
de una u otra manera influyen en 
los procesos de enseñanza de los 
estudiantes, por mencionar algunas 
de las más importantes se encuen-

tran: las video conferencias, traba-
jos en línea, aulas virtuales, chats, 
entre otros espacios en la web que 
se convirtieron en puente entre el 
alumno y el conocimiento. Ahora 
bien, teniendo en cuenta lo expues-
to anteriormente, el recurrente con-
sumo de estas herramientas puede 
visualizarse como una ventaja para 
el mejoramiento de los resultados 
de las pruebas estandarizadas que 
exige el estado Colombiano, ade-
más de fortalecer la comunicación 
entre el alumno y su maestro; co-
municación, que se ha visto fuer-
temente afectada por el desplaza-
miento de las cátedras en las aulas 
a cambio de las denominadas clases 
virtuales.

El desarrollo de este proyecto bus-
ca hacer un intento por vincular la 
relación de los estudiantes de grado 
once de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja con los medios 
digitales, usando recursos virtuales, 
es decir plataformas de acceso libre 
(Formularios Google, Canva) y una 
serie de actividades basadas en el 
modelo de preguntas de las prue-
bas saber presentadas por el ICFES, 
como estrategia denominada GIM-
NASIO MATEMÁTICO, apoyando 
los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja  y ofre-
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ciéndoles una ventaja competitiva 
frente a los estándares de calidad a 
nivel educativo en el País.

Generalidades

Problema investigado

La Escuela Normal Superior San-

tiago de Tunja, es una institución 

educativa de carácter público, que 

ha destacado durante los últimos 

tres años gracias a que los buenos 

resultados obtenidos por sus es-

tudiantes en las pruebas de esta-

do Saber 11 le han otorgado una 

clasificación A. Tal desempeño en 

las pruebas hace que se posicione 

como uno de los mejores planteles 

educativos de Boyacá. El análisis de 

resultados alcanzados de todas las 

áreas del conocimiento hace notar 

la integración que hay de saberes 

dentro de la institución; el área de 

matemáticas es la que más resalta 

ya que los resultados son significati-

vos, sin embargo siempre se tendrá 

como objetivo  mejorar constan-

temente para consolidar los están-

dares de calidad de la institución y 

posiblemente llegar a incrementar 

positivamente dichos puntajes, al-

canzando el objetivo de ubicar a la 

institución ENSST, como la mejor 

del departamento, esto atendiendo 

a los propósitos que plantea la mi-

sión y visión de la institución.

Debido a las medidas sanitarias im-

puestas por el gobierno nacional 

para mitigar el impacto de la pan-

demia en la población, y a la rea-

lización de las clases de forma ne-

tamente virtual, el nivel de partici-

pación, interacción y compromiso 

con el aprendizaje de las matemá-

ticas por parte de los alumnos de la 

institución ENSST se ha visto fuer-

temente afectado, lo que se puede 

evidenciar en el desarrollo de las 

clases y que podría llegar a afectar 

su desempeño en las pruebas saber 

próximas a desarrollarse. Dado lo 

anterior surge la necesidad de im-

plementar estrategias creativas y 

didácticas que fomenten la interac-

ción y participación activa y diná-

mica por cuenta de los estudiantes 

en la adquisición de conocimien-

to, especialmente en matemáticas 

y la preparación para el desarrollo 

de las pruebas saber, asumiendo el 

hecho de que puntajes en el área 

matemáticas, permitirán a los es-

tudiantes de grado once optar por 

más opciones de carreras de pre-

grado en las universidades del país. 

En este contexto surge la necesidad 

de aprovechar la virtualidad para 

que los estudiantes se preparen 

adecuadamente para las pruebas de 

estado, surgiendo la siguiente pre-

gunta:
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¿De qué manera los ambientes vir-

tuales pueden mejorar las capaci-

dades de estudiantes de la escuela 

Normal Superior Santiago de Tunja 

en el área de matemáticas y otras 

afines para la presentación de las 

pruebas saber 11?

Preguntas de investigación

Partiendo del planteamiento se de-

ben buscar estrategias que lleven 

a la realización del objetivo por lo 

cual  se deben abarcar los diferen-

tes contextos, de ahí se propone dar 

respuesta a las siguientes preguntas 

de investigación:

¿Cómo fortalecer la preparación de 

los estudiantes para las pruebas sa-

ber 11, haciendo uso adecuado de 

ambientes de aprendizaje virtuales?

¿Qué tipos de actividades se pue-

den realizar para aprovechar un 

ambiente virtual de aprendizaje 

que contribuya al rendimiento de 

los estudiantes de grado once de la 

ENSST? 

Propósitos

Diseñar una secuencia de activi-

dades que integren conocimientos 

matemáticos con el ambiente de 

aprendizaje virtual, y así preparar 

a los estudiantes para las pruebas 

saber.

Fortalecer las habilidades y destre-
zas de los estudiantes por medio de 
ejercicios estructurados haciendo 
uso de herramientas virtuales.

Identificar y analizar las dificulta-
des académicas de los estudiantes a 
través del uso y aplicación de la se-
cuencia de actividades propuestas.

Evaluar la efectividad de las activi-
dades propuestas, tomando como 
muestra los estudiantes que opta-
ron por la alternancia académica.

Referentes teóricos y 

metodológicos

Las pruebas de estado saber 11 eva-
lúan dos competencias “genéricas” y 
“no genéricas” en el caso del área de 
matemáticas se ven evidenciadas,  
ya que se crean preguntas con con-
textos, en los cuales las herramien-
tas matemáticas cobran sentido y 
son un importante recurso para la 
comprensión, la transformación, 
la justificación y la solución de los 
problemas, para el caso del  grupo 
de preguntas de contenido genérico 
de la prueba de Matemáticas per-
mite la alineación y comparación 
con el módulo de Razonamiento 
Cuantitativo de Saber TyT y Saber 
Pro, lo cual se logra, además, a tra-
vés de la articulación de las especi-
ficaciones de evaluación entre las 
tres pruebas.
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El diseño y construcción de los 

exámenes Saber se realizan sobre 

la base de las especificaciones de 

cada prueba. Estas determinan con 

exactitud en qué consisten las com-

petencias que se evalúan y cómo se 

evalúan. Las especificaciones se de-

sarrollan siguiendo el Modelo basa-

do en evidencias (MBE), de acuer-

do con este modelo, en las especifi-

caciones se formalizan, primero, las 

afirmaciones sobre las competen-

cias que posee un estudiante dado 

su desempeño en la prueba; luego, 

se describen las evidencias que sus-

tentan cada una de las afirmaciones 

y por último, se describen las tareas 

que se le pide realizar al evaluado 

para obtener las evidencias que dan 

sustento a las afirmaciones. De esta 

manera, la elaboración de las espe-

cificaciones garantiza una completa 

comparabilidad de los exámenes 

que se construyan a partir de ellas.

En el examen se utilizan preguntas 

de selección múltiple con única res-

puesta. Las preguntas de selección 

múltiple con única respuesta están 

conformadas por un enunciado 

(que presenta una situación, con-

texto, texto, etc.), la formulación 

de una tarea de evaluación y cua-

tro opciones de respuesta, codifica-

das como A, B, C y D, de las cuales 

solo una es correcta o válida dada 

la tarea planteada. El estudiante 

debe seleccionar entre estas opcio-

nes la que considere acertada. Las 

preguntas de selección múltiple se 

responden en la “Hoja de respues-

tas”, rellenando completamente el 

círculo correspondiente a la opción 

de respuesta que se considere acer-

tada. 

El aprendizaje basado en la reso-

lución de problemas, representa 

el eje central de este trabajo, esto, 

entendiendo que la actividad prin-

cipal de estudio para cada uno de 

los estudiantes de la ENSST, se 

ubica en la lectura, interpretación 

y resolución de situaciones proble-

ma en contextos del día a día ya 

tal como plantea el diseño de las 

pruebas Saber 11.

El aprendizaje basado en problemas 

es una metodología que permite 

desarrollar la capacidad del estu-

diante en resolver situaciones de la 

vida real a partir de las aplicaciones 

de funciones cognitivas, el desarro-

llo de actitudes y la apropiación del 

conocimiento.

Se considera que para adquirir ha-

bilidades en la resolución de pro-

blemas matemáticos es necesario 

que los alumnos resuelvan muchos 

tipos de problemas, bajo la guía 

de un docente cualificado y expe-
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rimentado, ya que, es poco útil la 

repetición exhaustiva de ejercicios 

de sustitución de valores numéri-

cos en fórmulas algebraicas, pues lo 

que realmente necesita el docente 

para que sus estudiantes adquie-

ran un aprendizaje significativo es 

una selección de un buen conjunto 

de problemas que ilustren los tipos 

de situaciones que se presentan y 

se discutan dichos problemas con 

gran detalle (Lasso, 1996), es en 

este sentido, que el aprendizaje ba-

sado en problemas aplicado  al uso 

de herramientas virtuales no solo 

apoya el mejoramiento académico 

de los estudiantes sino que además 

fortalece la interacción entre los 

alumnos y sus maestros.

El Pensamiento lateral surge como 

herramienta para estimular nuevas 

ideas a partir de conocimientos vie-

jos y la creatividad de los estudian-

tes, además establece un contraste 

en comparación al pensamiento 

lógico (fundamentalmente hipoté-

tico deductivo), el cual, representa 

una gran limitación de posibilida-

des cuando se trata de buscar solu-

ciones eficientes a nuevos proble-

mas (Torres, 2011). Sumado a esto 

se tiene en cuenta el pensamiento 

vertical el cual se caracteriza por 

el análisis y el razonamiento y está 

fundamentado en la utilización del 

valor intrínseco de la información 

mediante su inclusión en mode-

los existentes con la finalidad de 

encontrar una solución efectiva al 

problema inicialmente planteado.

El Reto que representan  “Las prue-

bas Saber 11”, para los estudian-

tes de grado  once de la ENSST es 

grande; al revisar su dinámica de 

evaluación, invitan a un constante 

trabajo de análisis, interpretación 

y solución de problemas, que de 

alguna manera  busca llegar a ser 

exitoso en función del pensamien-

to lateral el cual, permite que el 

estudiante observe cada situación 

problema desde una perspectiva o 

ángulo distinto ofreciendo múlti-

ples soluciones viables para dicho 

problema.

Metodología

La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo. Dentro de la inves-

tigación se utilizan técnicas y he-

rramientas que permiten analizar 

la manera en que los ambientes 

virtuales pueden mejorar las ca-

pacidades de los estudiantes de la 

Escuela Normal Superior Santiago 

de Tunja en el área de matemáticas 

para la presentación de las pruebas 

saber 11. 
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Técnicas de recolección de datos:

Para el desarrollo de la investiga-
ción se busca diseñar e implemen-
tar durante un mes una secuencia 
de actividades que integren co-
nocimientos matemáticos con el 
ambiente de aprendizaje virtual, 
usando herramientas y plataformas 
digitales de uso libre tales como, 
Formularios Google y Classroom, 
donde el estudiante pueda encon-
trar problemas estructurados, ba-
sados en el modelo de pregunta de 
las pruebas Saber que ejerciten sus 
habilidades para presentar el exá-
men de estado.

Los participantes del proyecto son 
estudiantes de los grados once (11-
04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08) de 
la Escuela Normal Superior San-
tiago de Tunja, quienes de forma 
dinámica semanalmente participa-
ron en las actividades virtuales de 
resolución de problemas planeadas; 
como técnicas de recolección se 
usarán los resultados de las prue-
bas aplicadas y la observación de 
las actividades desarrolladas por 
los estudiantes, su participación y 
compromiso.

Paso a paso:

Para la realización y aplicación del 
proyecto se han planteado los si-

guientes pasos.

Formulación de situación pro-
blema y planteamiento de obje-
tivos de la investigación.

Diseño de las actividades en las 
plataformas virtuales seleccio-
nadas que buscan trabajar, por 
medio de la resolución de pro-
blemas, las competencias que 
evalúa la prueba saber 11 en el 
área de matemáticas, las cuales 
son: Interpretación y represen-
tación de datos cuantitativos de 
distintas formas como: tablas, 
gráficos, diagramas etc; formu-
lación y ejecución de la solución 
a un problema, y argumentación 
del resultado propuesto.

Aplicación de las actividades de 
forma semanal, realizando re-
troalimentación de las pregun-
tas realizadas.

Análisis de los resultados obte-
nidos de forma secuencial, eva-
luando las mejoras y falencias en 
la aplicación de dichas pruebas, 
contrastando con los datos obte-
nidos en la observación y traba-
jo de retroalimentación.

Dentro del diseño de las activi-
dades, debe señalarse que para la 
construcción de la secuencia pla-
neada, como paso preliminar fue 
necesario la recopilación de un 
banco de 153 preguntas, que pro-
porcionen una prueba de carácter 
aleatorio con el fin de evitar plagios 
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y copias al resolver las preguntas, y 
de este modo poder evaluar el des-
empeño individual de los estudian-
tes de la institución. Cada una de 
las preguntas se centraron en situa-
ciones que involucran conceptos 
de trigonometría y estadística (más 
precisamente probabilidad).

La secuencia diseñada está organi-
zada a partir de 5 actividades deno-
minados “simulacros”, elaborados 
en la herramienta Formularios de 
Google, la cual facilitaba proporcio-
nar a los estudiantes un modelo de 
pregunta similar al que se les pre-

senta en sus pruebas Saber 11; cada 
uno de las actividades contaba con 
un número de entre 15 a 24 pregun-
tas con un tiempo límite el cual se 
reducía en función del número de 
la actividad, cada una fue cargada 
a la plataforma Classroom y asig-
nada a cada estudiante por medio 
de un correo institucional propor-
cionado por el colegio y para cada 
de uno de las actividades se realizó 
una realimentación de los concep-
tos matemáticos generales tratados. 
Finalmente se utilizó Canva para 
complementar la realimentación de 
los temas de formas más dinámica 

CRONOGRAMA

Actividades realizadas

Actividad Realización Realimentación

Primer simulacro

Segundo simulacro

Tercer simulacro

A continuación se presentan los re-

sultados obtenidos por cada una de 

las actividades de la secuencia ela-

borada desarrollada.

Análisis y Resultados.

Los resultados para cada una de las 

actividades o simulacros desarro-

llados logran visualizarse gracias 

a la herramienta “formularios de 

Google”, la cual nos brinda la op-

ción de ver las respuestas de cada 

uno de los estudiantes, el tiempo en 

el que fue contestado el cuestiona-

rio y además la cantidad de aciertos 

y de preguntas mal contestadas; to-

dos estos datos se organizan en una 

diagrama de barras de donde se ob-

serva el desempeño a nivel general 

del grupo.
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A continuación se presenta eviden-

cia de cada una de las pruebas es 

decir, de los simulacros 1, 2, 3, 4 fi-

nal junto con sus resultados a partir 

de una diagrama de barras.

Tabla 1. Simulacros 1, 2, 3, 4  final

Simulacro Resultados

1.
Tiene un 75 % 
en promedio de 
efectividad de 
puntaje de un 
grupo de 140 
participantes

2.
Tiene un 73,3% 
en promedio de 
efectividad de 
puntaje de un 
grupo de 134 
participantes
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3.
Tiene un 66,6% 
en promedio de 
efectividad de 
puntaje en un 
grupo de 111 
participantes

4.
Tiene un 66,6% 
en promedio de 
efectividad de 
puntaje en un 
grupo de 107 
participantes

Final.

Tiene un 
45,8%% en 
promedio de 
efectividad de 
puntaje en un 
grupo de 155 
participantes

Fuente: elaboración propia

Tabla 1.  (Cont.)
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De lo anterior puede observarse 

que, existe un margen de efectivi-

dad en las respuestas por encima 

de la media en la puntuación, esto, 

para la mayoría de los simulacros 

contestados, a excepción del si-

mulacro final.  Se encontró que la 

mayoría de los participantes tienen 

dificultades en problemas relacio-

nados con la probabilidad y esta-

dística, además de algunos concep-

tos de física, de los cuales se realizó 

una realimentación completa con 

sesiones de 2 horas de clase para re-

forzar estos temas.

Considerando el número de pre-

guntas para cada uno de los simula-

cros, el número de participantes y el 

tipo de preguntas, se puede afirmar 

que los estudiantes no estaban pre-

parados para presentar sus pruebas 

saber 11 en al área de matemáticas  

y esto puede implicar que  los pro-

cesos de educación virtual no han 

sido efectivos, entendiendo que los 

estudiantes en cierta parte no rea-

lizaron las actividades por falta de 

interés o por problemas de conec-

tividad, sin embargo es importan-

te señalar la buena disposición del 

grupo de estudiantes participantes 

de los grados once, ya que, además 

de entrenarse como pretendía este 

proyecto, manifestaron seguridad 

para presentar sus pruebas saber 

11 luego de terminado el proceso 

de preparación gracias al Gimnasio 

Matemático; En tanto, es posible 

concluir lo siguiente. 

Conclusiones

Se puede concluir que, el alcance 
que tienen las herramientas virtua-
les en la construcción de recursos 
académicos para el fortalecimiento 
de los procesos de aprendizaje es 
muy amplio y permite una medi-
ción precisa de los resultados que 
esperan obtenerse, además la situa-
ción permite apreciar que las nue-
vas tecnologías de la información 
representan el futuro de la forma-
ción de nuestros estudiantes, espe-
cialmente en la preparación para 
los exámenes que exige el estado,-
debido al fácil acceso que se tiene 
a los canales de información y esto 
permite enriquecer el conocimien-
to en las diferentes, pero se debe 
tener en cuenta, pues si este no se 
organiza y se utiliza de manera co-
rrecta no tiene efecto alguno en el 
proceso de los estudiantes de lo que 
es necesario la aplicación de pla-
taformas virtuales en los colegios 
para dichos propósitos

Futuro trabajo

Se desea desde el planteamiento 

de este proyecto que se considere 

la posibilidad de continuar con el 

desarrollo del mismo en la Escuela 
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Normal Superior Santiago de Tun-

ja, no solo para estudiantes de gra-

do 11, sino que también se vincule 

la participación de otros grados que 

también deben presentar exámenes 

de estado y que además los profeso-

res del área de matemáticas hagan 

parte de este proceso que fortalece 

tanto el desarrollo de los estudian-

tes como de la institución.
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Anexos

A continuación adjunto enlaces directos a cada de unos de las actividades 

o simulacro del gimnasio matemático.

Simulacro 1:

https : / /do cs .go og le . com/for ms/d/e /1FAIpQLSfS l0sC aHFu_

FKXl5o7tp1TJ2MjbsR-OwMND1am7-LIEW_I6w/viewform?usp=sf_link

Simulacro 2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogxahebxN7FvWX2r82Kc

2eFiDFpD_suytwU1g-lzYa7aK_Q/viewform?usp=sf_link
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Simulacro 3:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAj9JRSCzflKvEVzX4UXU

OqzJsVb94_njCV1IQ5evRBU8SSg/viewform?usp=sf_link

Simulacro 4: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDwRTR8cfuyFm8jkAYSW

rvETOU1okCT5NbtGkEth6hTI-GhA/viewform?usp=sf_link

Simulacro Final:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo2wNAOR6AnvJGxsnHta

CAyu-0Mp3Quzp_Ktp8mS_PZU_vmA/viewform?usp=sf_link

Fotografías de las sesiones de realimentación realizadas con la ayuda del 

profesor titular Jorge Alfredo Galvis.
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Un viaje por el universo del pensamiento, 

la infancia y la filosofía.

Ángela María Lache Aparicio1

Resumen

El presente artículo hace parte del proyecto Mirada pedagógica al 
pensamiento lógico en la infancia, perteneciente a la línea de investigación 
Estudios en Infancia del grupo de investigación Aión Tiempos de Infancia 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este a su vez, 
tuvo como objetivo el potenciar el pensamiento lógico en los niños y niñas 
de cinco a seis años de edad en el grado transición 6 de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja Sede Jardín Infantil. Para ello se llevó a cabo 
una recopilación de documentos, artículos de revistas especializadas, 
libros y trabajos de pregrado y posgrado, que evidenciaron las experiencias 
y reflexiones relacionadas con el pensamiento y la filosofía para niños. En 
ellos, se expone la importancia de trabajar en el aula el pensamiento lógico 
desde los grados de educación inicial, contribuyendo al desarrollo de las 
habilidades de pensamiento de tal forma que los infantes puedan llegar 
a ser críticos, creativos y cuidadosos en cualquier área del conocimiento 
y en su desarrollo integral. La metodología utilizada fue la investigación 
acción, respondiendo a un enfoque cualitativo, con diseño descriptivo, y 
desarrollada mediante cinco fases. Los resultados se obtuvieron utilizando 
el programa ATLAS.TI haciendo el análisis de los talleres, la codificación 
textual, y utilizando las “redes semánticas” para graficar las relaciones 
entre las categorías emergentes. Una conclusión a la que se llegó fue que 
el pensamiento lógico desde la filosofía, promueve las habilidades de 
pensamiento en los infantes, permitiéndoles reflexionar, argumentar y 
justificar para un mejor desenvolvimiento en su contexto.

Palabras Clave: pensamiento, pensamiento lógico, habilidades de 

pensamiento, filosofía para niños (FpN).

1 Candidata a Magíster en Educación en la  UPTC. Licenciada en Educación Preescolar. Docente de la 

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. angela.lache@gmail.com  lacheaparicioangelamaria@

ensst.edu.co
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Introducción

El pensamiento lógico, entendido 
como la capacidad de interpretar el 
contexto, analizarlo y proponer al-
ternativas para transformarlo, es un 
ejercicio innato en los niños. Por 
otra parte, la escuela surge como un 
espacio dinamizador de procesos 
colectivos en los que el aprendiza-
je se diversifica y se establece como 
un eje articulador entre la vida coti-
diana y el saber académico.

Desde esta perspectiva, el presente 
artículo aborda la importancia de 
potenciar el pensamiento lógico en 
los niños y las niñas de cinco a seis 
años de edad en el grado transición 
de la Escuela Normal Superior San-
tiago de Tunja, Sede Jardín Infan-
til. Desde un enfoque cualitativo y 
desde la mirada de la investigación 
acción se plantean tres objetivos, 
a saber, 1) diseñar una propuesta 
pedagógica de pensamiento lógico 
para niños de cinco a seis años; 2) 
aplicar una propuesta pedagógica 
que permita desarrollar el pensa-
miento lógico en los niños de cinco 
a seis años de edad y 3) analizar el 
impacto de la propuesta. 

Como hipótesis se propone la ne-
cesidad y el interés de fortalecer 
las habilidades de pensamiento 

desde los grados de educación ini-
cial, como es el caso de este grado 
(transición 6), para que los niños 
puedan optimizar su desempeño 
académico, comportamental y su 
entorno.

El ejercicio diagnóstico evidenció 
que los infantes presentaban difi-
cultades para su desempeño acadé-
mico y en su interacción con otros, 
mostrando carencia en sus formas 
de expresión para averiguar, pre-
guntar, observar, describir, compa-
rar, narrar, interpretar, improvisar, 
entre otras capacidades fundamen-
tales para el desenvolvimiento ideal 
dentro y fuera del aula.

Así las cosas, esta propuesta peda-
gógica busca fortalecer tales habili-
dades en los niños y las niñas, con 
el objetivo de potenciar competen-
cias del nivel preescolar, las cuales 
son fundamentales para la vida, a 
fin de lograr que sean participati-
vos y propositivos en los diferentes 
escenarios donde se desenvuelven, 
mostrando, de este modo, la impor-
tancia del pensamiento en la infan-
cia. Se pretende que los niños y las 
niñas sean capaces de buscar y so-
lucionar sus problemas y necesida-
des, demostrando habilidades para 
reflexionar, analizar y proponer 
ideas, interpretando y compren-
diendo lo que les rodea.
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Desarrollo

Pensamiento

Según, Piaget (1991) “resulta in-

dispensable comprender la forma-

ción de los mecanismos mentales 

del niño para captar su naturaleza 

y su funcionamiento en el adulto”. 

(p.7), demostrándose que desde la 

psicología se puede hacer una in-

tervención genética para conocer y 

establecer las funciones constantes 

en cada edad, teniendo en cuenta la 

conducta y el pensamiento, además 

de las necesidades fisiológicas, so-

cioafectivas, cognitivas y de lengua-

je. De igual manera, se puede decir 

que toda acción es la respuesta a 

una necesidad, y esto a su vez de-

muestra un desequilibrio pues algo 

se ha reformado y es allí donde se 

intenta reacomodar a la conducta. 

Pensamiento lógico

Existen varios tipos de pensamien-

tos dentro de los que se destaca 

el “pensamiento lógico” el cual 

es considerado por Pachón et al. 

(2016), como aquel que concede 

explorar diversas estructuras que se 

encargan de componer sucesos con 

la finalidad de poder relacionar una 

situación. Con base en lo anterior-

mente mencionado, dicho pensa-

miento también es conocido como 

“pensamiento deductivo”, siendo 

esta pieza clave en el desarrollo de 

los infantes, debido a que este rela-

ciona habilidades dentro de las que 

se encuentran algunos procesos en 

los cuales se destacan la interpre-

tación, motivación y observación, 

entre otros.

Además, Piaget (1991), en su libro 

Seis estudios de psicología, aborda lo 

referente a la inteligencia, en la que 

a través de la práctica se transforma 

el pensamiento influenciado por el 

lenguaje y la socialización. De tal 

manera que, entre el intervalo de 

dos y siete años el niño presenta en 

su pensamiento un progreso desde 

la asimilación, y donde el egocen-

trismo descarta toda objetividad, lo 

cual se puede observar en el juego 

simbólico, dándose inicio al final 

de ese pensamiento lógico.

Habilidades de pensamiento

Para entender qué son las habilida-

des de pensamiento, Sátiro (2011) 

define que “las habilidades son 

aquellas estructuras que todos los 

humanos tenemos que nos hace ser 

más hábiles, más capaces de hacer 

algo” (p.1); comprendiéndose en-

tonces que para pensar mejor es 

necesario estimular las habilidades 

de pensamiento, de forma creativa, 

cuidadosa y crítica. 
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Por consiguiente, Matthew Lip-
man, citado por Sátiro (2001), en 
su programa de Filosofía para Ni-
ños ha propuesto cuatro habilida-
des mentales: 

En primer lugar, aquellas que im-
plican investigación o examen de 
un asunto problemático. Van desde 
la formulación de hipótesis hasta 
la selección de evidencias, desde 
el planteamiento de experimentos 
hasta la verificación de las predic-
ciones. En segundo lugar, están 
las habilidades de razonar, que no 
tienen que ver con la adquisición 
de conocimientos, pero sí con la 
extensión y justificación. En tercer 
lugar, están las habilidades de for-
mación de conceptos, que implican 
organización de informaciones di-
fusas en conjuntos manejables. Y, 
en cuarto lugar, están las habilida-
des de traducción, que representan 
una manera importante de pensar.

En cualquier caso, esto le permiti-
rá al docente hacer una reflexión 
más completa en el trabajo de aula 
en cada una de sus actividades dia-
rias, que motiven ese pensamiento 
de orden superior o pensamiento 
complejo en sus estudiantes. 

Filosofía para niños (FpN)

Matthew Lipman de ser profesor 
paso a ser un gran filósofo, por-
que vio la necesidad de hacer de 

sus estudiantes unos seres capaces 
de argumentar sus pensamientos 
e ideas, y para eso desarrolló el 
“proyecto y programa de Filosofía 
para Niños (FpN)”, transformando 
el aula en una comunidad de inda-
gación, donde todos y cada uno de 
los integrantes que allí se encon-
traban ayudaban a buscar solucio-
nes a la pregunta o preguntas que 
se planteaban entre ellos mismos. 
Con ello, intentaba desarrollar 
las habilidades cognitivas, para 
aprender a pensar crítica y creati-
vamente. Por esa razón, Lipman et 
al. (1992) en su libro Filosofía en el 
aula plantean: 

Una meta de la educación es li-

berar a los estudiantes de hábitos 

mentales que no son críticos, que 

no cuestionan nada, para que así, 

puedan desarrollar mejor la habili-

dad de pensar por sí mismos, des-

cubrir su propia orientación ante el 

mundo y, cuando estén listos para 

ello, desarrollar su propio conjunto 

de creencias acerca del mundo. No 

podemos esperar que los niños se 

respeten a sí mismos como perso-

nas a menos que hayan aprendido 

a utilizar de manera óptima los po-

deres creativos e intelectuales con 

los que están equipados. Todo niño 

debería ser alentado a desarrollar y 

articular su propio modo de ver las 

cosas (p.171).
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En efecto, esto implica que los niños 

puedan llegar a integrarse y aceptar 

las opiniones de otros, siendo capa-

ces de reflexionar y argumentar sus 

respuestas a diferentes interrogan-

tes teniendo presente el escuchar, 

respetar, y dudar, para adquirir un 

mejor aprendizaje.

Metodología, medios y 

procedimientos

La investigación respondió a un en-

foque cualitativo, con el propósito 

es analizar las habilidades de pensa-

miento, el comportamiento, la vida 

social y cultural de los estudiantes 

de Grado transición al interior de 

la institución, justificándose desde 

Cerda (2008) quién afirma que: 

(…) la interpretación que se da a 

las cosas y fenómenos no pueden 

ser captados o expresados plena-

mente por la estadística o las ma-

temáticas, utiliza preferentemente 

la inferencia inductiva y el análisis 

diacrónico en los datos, utiliza los 

criterios de credibilidad, transfe-

ribilidad y confirmabilidad como 

forma de hacer creíbles y confia-

bles los resultados de estudio. (p. 

47- 48).

Se enmarcó dentro de la investiga-

ción acción por cuanto permitió in-

teractuar con la población seleccio-

nada implementando estrategias al-

ternativas de solución al problema 

formulado, así mismo mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendiza-

je en el aula a través de documentar 

y explicar acciones que optimen los 

resultados de la educación.

El diseño para esta  investigación 

fue descriptivo, ya que permite ob-

servar y contar la realidad que se 

está presentando en este contexto 

con los niños de cinco a seis años, y 

se relataron los sucesos al aplicar las 

actividades pedagógicas.

Participantes

En el estudio propuesto participa-

ron los niños y niñas del grado tran-

sición 6 de la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior Santiago 

de Tunja Sede Jardín Infantil.

Instrumentos

Estos fueron un conjunto de meca-

nismos, medios o sistemas de diri-

gir, recolectar, conservar, elaborar y 

transmitir los resultados de la ma-

nera como se obtuvo la información 

y dentro de los cuales se implemen-

taron para esta investigación los si-

guientes: el consentimiento firma-

do por los padres de familia dando 

su aprobación para que realizara la 

propuesta; la observación directa, 

el diario de campo con el objetivo 

de plasmar las observaciones y aná-
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lisis de los talleres; y los talleres, los 

cuales respondían a las habilidades 

de investigación, conceptualización 

y análisis, razonamiento, y traduc-

ción y formulación, en los que se 

aplicaron actividades pedagógicas 

que permitieron fortalecer varias 

capacidades de los infantes.

Procedimiento

Para desarrollar la investigación, 

en primer lugar, se informó a las 

directivas del colegio y de sede, lue-

go se les comunicó a los padres de 

familia de los menores de edad del 

grado transición 6, de tal forma que 

ellos mediante el consentimien-

to informado permitieran que sus 

hijos participaran en este proceso. 

Se recogió la información durante 

el segundo semestre de 2020, me-

diante la aplicación de 8 talleres 

vía virtual (plataforma meet), y se 

procedió al análisis de los resulta-

dos, donde se tuvo en cuenta las 

trascripciones de los talleres, defi-

niendo con una escala de colores 

la información sobresaliente de 

cada actividad, consecutivamente 

se utilizó el programa informático 

de análisis cualitativo ATLAS.TI, 

el cual organizó, reagrupó, procesó 

y codificó la información textual, 

gráfica y audiovisual. De ahí que 

el ATLAS.TI permitió el análisis 

de las transcripciones a partir, de 

la codificación textual, producto 

del análisis de esta investigación, 

además, fue necesario usar la he-

rramienta “redes semánticas” para 

graficar las relaciones entre las cate-

gorías emergentes. Luego de esto en 

la segunda parte se dio la discusión 

de los resultados obtenidos durante 

el proceso, donde se interpretaron 

y consideraron las consecuencias 

y limitaciones frente a las teorías y 

perspectivas de los autores escogi-

dos para esta investigación.

Conclusiones

El ejercicio diagnóstico evidenció 

que los infantes presentaban difi-

cultades para su desempeño aca-

démico y de interacción con otros, 

mostrando carencia en sus formas 

de expresión para averiguar, pre-

guntar, observar, describir, compa-

rar, narrar, interpretar, improvisar, 

entre otras capacidades fundamen-

tales para el ideal desenvolvimiento 

dentro y fuera del aula.

Así las cosas, esta investigación 

buscó fortalecer esas habilidades 

en los niños y niñas y así potenciar 

competencias del nivel preescolar 

fundamentales para la vida, sien-

do participativos, propositivos en 

sus diferentes escenarios donde se 

desenvuelven, mostrando de esta 
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manera, la importancia del pensa-

miento en la infancia, dado que los 

niños y niñas pueden ser capaces 

de buscar y dar solución a sus pro-

blemas y necesidades demostrando 

habilidades para reflexionar, anali-

zar y proponer ideas, interpretando 

y comprendiendo lo que les rodea.
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Reseña V Encuentro Nacional de Escuelas Normales 

Superiores “Prácticas pedagógicas, enseñanzas, 

experiencias y transformaciones”

Por: Andrea Torres Molina

Estudiante IV SEM del PFC

La Escuela Normal Nuperior San-

tiago de Tunja desde el año 2017 se 

ha caracterizado por realizar cada 

año el encuentro nacional de escue-

las normales superiores, donde se 

abarcan temáticas de interés, para 

el presente año se dio lugar al V en-

cuentro denominado “prácticas pe-

dagógicas, enseñanzas, experiencias 

y transformaciones”, el cual se llevó 

a cabo los días dieciséis (16) y die-

cisiete (17) de septiembre.

En este encuentro se pudo contar 

con la compañía virtual de grandes 

panelistas expertos en la educación 

tanto nacionales como internacio-

nales como es el Dr. Juan Mancilla 

Sepúlveda de Chile, el Dr. Dani-

lo López Pérez de Guatemala y la 

Mg. Myriam Cecilia Leguizamón 

de Colombia (UPTC) quienes nos 

compartieron las experiencias y es-

trategias de las practicas pedagógi-

cas en tiempos de pandemia de su 

respectivo contexto. De igual ma-

nera, se presenció ponencias nacio-

nales de distintas escuelas norma-

les superiores como de Sucre, An-

tioquia, Piedecuesta, Caldas, Norte 

de Santander y Boyacá, las cuales 

deleitaron al público compartiendo 

sus propuestas pedagógicas enri-

quecedoras. 

Es de resaltar al Dr. Soler, A. (17-

sep-2021) “la investigación y la vir-

tualidad: nuevos retos para abordar 

las prácticas pedagógicas desde la 

formación de docentes” [conferen-

cia] V encuentro nacional de es-

cuelas normales superiores “prácti-

cas pedagógicas, enseñanzas, expe-

riencias y transformaciones”, quien 

destaca el saber pedagógico del do-

cente desde la investigación a tra-

vés de la creatividad, investigación 

en contexto y formación digital así 

mismo, menciona cinco principios 

fundamentales desde visión  inves-

tigativa de las ENS como primer 

principio está el eje transversal; 

segundo, plantear propuestas inno-

vadoras; tercero, brindar espacios 

formativos; cuarto, flexibilizar el 

currículo; quinto, fortalecer el sa-
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Reseña V Encuentro Nacional de Escuelas Normales Superiores 
“Prácticas pedagógicas, enseñanzas, experiencias y transformaciones

ber didáctico y por último, habla de 

aquellos modelos educativos trans-

formadores como una propuesta 

desde los escenarios investigativos 

donde el eje central sea el docente 

en formación con su aporte e inter-

vención en estos modelos, tratando 

de incluir el pensamiento virtual en 

la investigación. 

La ENSST es participe de la forma-

ción de grandes maestros idóneos, 

creativos, dinámicos e innovadores, 

por lo cual brinda espacios de prác-

tica y formación permitiendo dar 

lugar a potenciales investigaciones 

que se reflejan en las propuestas pe-

dagógicas que realizan los docentes 

en formación.

Es por esto que, citamos a Supela-

no, V. (17-sep-2021) “la narración a 

través del clown para mejorar la ex-

presión oral” [ponencia] V encuen-

tro nacional de escuelas normales 

superiores “prácticas pedagógicas, 

enseñanzas, experiencias y trans-

formaciones”, la cual hace referen-

cia a terminar con aquella brecha 

de timidez y miedo que presentan 

los niños en el contexto escolar: al 

relacionarse, al exponer sus puntos 

de vistas y al expresarse en el aula 

dificultando de esta manera su ex-

presión oral, por esta razón propo-

ne la estrategia el clown, es decir, 

un payaso como medio de fortale-

cimiento y motivación para la ex-

presión oral. “Menciona herramien-

tas y métodos pedagógicos como el 

juego para que el niño se exprese na-

tural y libremente potenciando así la 

confianza”. (María Montessori, s.f. 

como cito Supelano, V. 2021) con 

esta investigación se demuestra que 

la estrategia del clown es una pro-

puesta innovadora que puede dar 

lugar y extenderse en distintos los 

ámbitos escolares desde la ENSST.

Luego encontramos, a Buitrago, M. 

(17-sep-2021) “persecución corpo-

ral, educación musical, al alcance 

de todo” [ponencia] V encuentro 

nacional de escuelas normales su-

periores “prácticas pedagógicas, 

enseñanzas, experiencias y trans-

formaciones” donde habla, sobre la 

música como medio de integración 

en las asignaturas, debido a que no 

se toma en cuenta la música para 

la enseñanza y aprendizaje, siendo 

esta un medio importante para el 

proceso de aprendizaje del estu-

diante, propone utilizar el método 

BAPNE (biomecánica, anatomía, 

psicología, neurociencia y etnomu-

sicología) para llevar a cabo esta 

propuesta pedagógica. Si bien es 

claro, en la ENSST no se presenta 
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una integración de la música en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, 

por lo cual se refleja en esta pro-

puesta una estrategia significativa 

que al ser implementada se pueden 

obtener grandes resultados.

Por otro lado, se toma a Muñoz, 

E, Gómez, M, García, M (17-sep-

2021) “juego y aprendo en casa” una 

estrategia para el aprendizaje de las 

operaciones básicas en grado prime-

ro” [ponencia] V encuentro nacio-

nal de escuelas normales superiores 

“prácticas pedagógicas, enseñan-

zas, experiencias y transformacio-

nes”, quienes mencionan la impor-

tancia del juego para fortalecer las 

matemáticas de manera en que se 

adquiera el aprendizaje de sumas 

y restas diferente, creativa, innova-

dora y dinámicamente radicando 

el tradicionalismo, la apatía y el re-

chazo hacia el aprendizaje matemá-

tico siendo, el juego considerado 

una herramienta fundamental tras-

misora de conocimientos y gusto 

por aprender las matemáticas. Este 

proyecto de investigación aporta 

saberes al docente en formación y a 

futuras investigaciones sobre cómo 

a través del juego se puede llegar a 

potencializar el desarrollo y apren-

dizaje de los estudiantes.

Finalmente, se puede deducir que 

contar con la presencia de panelis-

tas y ponencias nacionales como 

internacionales enriquece el co-

nocimiento de docentes en forma-

ción, puesto que aprender de estas 

propuestas y experiencias compar-

tidas permite mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje teniendo 

en cuenta diversas estrategias. Es 

de resaltar, que nos mencionaban 

las notorias diferencias de la edu-

cación presencial y virtual, puesto 

que esta última se observa como 

un obstáculo en el ámbito escolar, 

sin embargo, si se ofrece un ade-

cuado uso al mundo digital se en-

riquecerán los procesos educativos. 

Es así como, considero que al rea-

lizar estos encuentros se fortalece 

los contextos investigativos de las 

ENS porque se integran y entrela-

zan saberes pedagógicos. De igual 

manera, se evidencio el gran poten-

cial investigativo que tiene el grupo 

travesía pedagógica, docentes y do-

centes en formación de la ENSST, 

quienes nos deleitaron con sus pro-

puestas e intervenciones.
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Vida y Obra de 
LIDIA ESPERANZA ZIPA CASAS

Bachiller del Colegio de Boyacá; 

en 1982 obtuvo el título de Licen-

ciada en Biología y Química, egre-

sada de la Universidad Pedagó-

gica y Tecnológica de Colombia, 

sede Tunja, estudió dos post-gra-

dos Educación Sexual y Evalua-

ción Pedagógica, en las universi-

dades Antonio Nariño y Católica 

de Manizales respectivamente.

En 1982 se vinculó como maes-

tra de cátedra al Colegio Miguel 

Jiménez López anexo a la Escuela 

Normal de varones de Tunja, que 

se convertiría más tarde en la Es-

cuela Normal Superior Santiago de 

Tunja.

En los años de 1984 y 1986 par-

ticipó en el Seminario de Biología 

Molecular UPTC y Renovación 

Curricular en Ciencias Naturales 

en el Centro Experimental Piloto 

de Boyacá.

En 1986 participó como co-funda-

dora del Grupo de Danzas Escuela 

Normal Nacional de varones, con 

presentación en el acto inaugural 

del Mundial de Ciclismo en repre-

sentación de Boyacá y el cual sigue 

integrando con presentaciones de 

X Encuentros de Danzas folclóricas 

colombianas a nivel municipal. 
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En 1989 asistió a los Seminarios 

de Biología y Química en la UPTC 

y Psicología Dinámica, Creativa y 

Cibernética Social en el Instituto de 

Promoción Humana de Boyacá.

Se vinculó como docente del área de 

Ciencias Naturales de 1990 a 1993 

en el Colegio Rufino Cuervo del 

municipio de Chocontá.

En 1993 recibe el nombramiento 

como docente en propiedad en la 

Institución Miguel Jiménez López 

anexo a la Normal de Varones.

Laboró durante 14 años como do-

cente y coordinadora académica 

del  Colegio Militar Coronel Juan 

José Rondón de Tunja, en donde 

afianzó el orden, la disciplina y la 

puntualidad.

Entre los años 1997 y 2013 asistió al 

Encuentro Zonal de Escuelas Nor-

males del Departamento, Secretaria 

de Educación de Boyacá; El Arte y 

la Danza, Medios de Aprendizaje 

Significativo, Universidad Juan de 

Castellanos; La danza colombiana y 

su aporte pedagógico. Universidad 

Juan de Castellanos, Planes Esco-

lares de Emergencia escolar Creap, 

Gobernación de Boyacá; El agua 

“gota de vida” Proactiva Tunja.

El Trabajo en Campo: Estrategía 

para fortalecer la enseñanza de las 

ciencias naturales, UPTC.

Se encuentra vinculada como do-

cente del área de Biología en la Uni-

versidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia desde el año 2006.

En el año 2015 fue cofundadora del 

Grupo de Investigación “TRAVE-

SÍA PEDAGÓGICA” y lo ha inte-

grado durante siete años en el que 

se han editado 7 revistas “INVER-

SARTE” y 5 cartillas “SABERES 

NORMALISTAS”.

Se vinculó al programa de Forma-

ción Complementaria en el año 

2017 orientando proyectos de Edu-

cación Sexual, Promoción de Estilos 

de Vida Saludable y Educación Vial.

Durante su labor ha recibido re-

conocimientos académicos como: 

Medalla al Mérito Colegio “CO-

RONEL JUAN JOSÉ RONDÓN” 

en su alta calidad al mejor maestro, 

en noviembre de 1998. La Escuela 

Normal Superior Santiago de Tun-

ja le ha otorgado: Exlatación por la 

meritoria dedicación a la propuesta 

pedagógica para la acreditación de 

calidad y desarrollo en el año 2003: 

Medalla por 30 años de labor aca-

démica en mayo de 2013.Recono-

cimiento a la labor y compromiso 
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en 2018, Exaltación a la invaluable 

tarea de educar en 2018.

La Alcaldía Mayor de Tunja a tra-

vés de la Secretaría de Educación 

le confiere reconocimiento en “La 

Noche de los Mejores” 2018, por 

su participación como ponente en 

el 9° Coloquio Internacional For-

mación de Educadores en Escuelas 

Normales.

Ha publicado sus estudios en “Tra-

yectorias y Aprendizajes”. Vein-

te años del Programa de Escuelas 

Normales. ISBN: 897.958.660.503-

8. 2020 Ed, UPTC con el artículo 

Tras la huella indeleble del egresa-

do de la Escuela Normal Superior 

Santiago de Tunja en 147 años. En 

la Revista de Investigación de “IN-

VERSARTE” con artículos de in-

vestigación del Grupo Institucional 

“Travesía Pedagógica” en todas las 

Ediciones 1-2-3-4-5-6-7 desde el 

año 2015. Y en las Cartillas de In-

vestigación del Programa de For-

mación Complementaria “SABE-

RES NORMALISTAS” 1-2-3-4-5.

Además a participado en ponencias 

tales como: “Didáctica de la Sensi-

bilidad y el Pensamiento Crítico” 

en la Semana de la Investigación 

de la UPTC 1916; “Trayectoria In-

vestigativa del Grupo Institucio-

nal Travesías Pedagógicas (2018) 

en el II Coloquio Internacional de 

Encuentro de Escuelas Normales. 

Universidad de Temuco-Chile.

“Escuela Normal de Varones de 

Tunja: Génesis de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Co-

lombia” (2019). En el V Congreso 

de Investigación y Pedagogía de la 

UPTC.

“Importancia de la Educación im-

partida en la Escuela Normal Su-

perior de Tunja durante 147 años” 

(2019). En el Congreso Internacio-

nal Bicentenario de la Academia 

Nacional de Historia de Tunja.

“Incidencia del legado histórico 

normalista de la Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja en 

la educación, durante 147 años” 

(2019). En el III Coloquio Interna-

cional de Escuelas Normales. Car-

tagena de Indias.

“Resiliencia: Estudio comparativo 

entre estudiantes con déficit inte-

lectual y un grupo de control de la 

Escuela Normal Superior Santiago 

de Tunja” (2020). En el VI Con-

greso de Investigación y Pedagogía 

UPTC. Tunja.

“Incursión y Resiliencia:  análisis de 

resultados de una prueba diagnós-

tica a estudiantes con discapacidad 
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intelectual en la Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja. (mar-

zo, 2021). En el IV Coloquio Inter-

nacional Formación de Educadores 

en Escuelas Normales.

Como coautora hizo parte de la 

presentación del libro “Trayecto-

rias y Aprendizajes: Veinte años del 

Programa de Escuelas Normales” 

en la Feria Internacional del Libro 

en Bogotá. 2021.

Como docente comprometida y 

miembro activa del Grupo de In-

vestigación “Travesía Pedagógica” 

ha participado en los cinco En-

cuentros Nacionales de Escuelas 

Normales, desde el primer encuen-

tro titulado “Socializando expe-

riencias, construimos saberes” en 

2017, hasta el último realizado que 

tuvo por título “Prácticas Pedagó-

gicas, Enseñanzas, Experiencias y 

Transformaciones” en 2021.

Ha participado como: V Encuen-

tro Nacional de Escuelas Normales 

“Pedagogía, inclusión y ruralidad” 

(2020), en la Semana de Investiga-

ción Upetecista, en los I, II, III, IV, 

V Encuentro Nacionales de Escue-

las Normales y en la ENSST. con 

“Un paso a la inclusión educativa”.

Ha desarrollado su labor docente 

en la Escuela Normal Nacional de 

Varones hoy Escuela Normal Supe-

rior Santiago de Tunja, durante 38 

años, de los cuales 10 en la básica 

primaria, tiempo en el cual se ha 

destacado por el empeño en la for-

mación de estudiantes no solo en 

lo académico sino en su formación 

como personas íntegras, mostran-

do su gran sentido de identidad y 

pertenencia; con muy buenas rela-

ciones interpersonales y liderazgo, 

gran capacidad e idoneidad para 

asumir responsabilidades relacio-

nadas al área de formación, las cua-

les le han permitido dirigir equipos 

de trabajo encaminados al cumpli-

miento de objetivos.

De fácil adaptación al cambio, so-

ciable y con deseo de superación 

constante, ha pertenecido en varias 

oportunidades al Consejo Acadé-

mico, Comisiones de Evaluación y 

Promoción, Coordinador del Área 

de Ciencias Naturales. Ha formado 

parte integral de los Encuentros de 

Escuelas Normales, de los cursos de 

cualificación del MEN y del Grupo 

de Acreditación Escuela Normal 

en todos sus acreditaciones porque 

ama su Escuela Normal.

¡Es un gran referente a seguir!
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CUENTOS

Las gemelas son como la reina

Por: Francisco Javier Cobo Torres

Docente de la ENSST

Algo sentirá tu alma infame libertino que 

el taller tornas de la pobre obrera en lupanar maldito.
José Asunción Silva.

Desde que lloraban en las noches con sólo unos días de vida, Mariana y Ana 

María Torres, hacían gestos y creaban melodías que habrían de conmover, 

prácticamente, a todo el planeta. Fueron siempre un solo ser; soñaban lo 

mismo, abrían y cerraban armónicamente sus hermosos ojos azules. Su 

periodo, el de vida, fue igual y enmarcado por el mismo color y sustancia 

que el otro; y su destino al momento de amar estuvo signado por idéntica 

figura. Ana María y Mariana crecieron cantando y dominando la voluntad 

de millones de seres. 

Nueve meses en el conservatorio fueron suficientes para que afinaran su 

estilo y carácter en la interpretación de obras clásicas; pero con el tiempo 

cantaron las baladillas de varios compositores que su padre les hizo grabar, 

gracias a los amigos productores que había conocido en las reuniones de 

sociedad a las que asistía con diligencia religiosa. Las niñas fueron educadas 

en un hogar en el que les enseñaron a vivir en la ficción de las palabras, en el 

teatro del alma y del cuerpo; inclusive, en la evanescencia de la vida misma. 

El dinero fue lo único sagrado. Esto ocasionó que las gemelas crecieran con 

la obsesión de ahorrar y reinar desde lo más alto posible de la tierra.

Cuando tenían dieciséis años, cierta noche, al retornar de una fiesta 

en la que celebraron el lanzamiento de su álbum Tormenta del desierto, 

grabación que impactó y desgarró el corazón de muchos, inclusive, al otro 

lado de Greenwich; las gemelas, con algo de agitación, se acostaron en sus 

sleeping bag, extraña costumbre que tenían desde pequeñas, y soñaron lo 
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mismo: eran las reinas de un juego de ajedrez en un tablero de marfil y 
ónix. La reina de blancas, Mariana, hacía el amor con el rey de negras quien 
al momento de expulsar la savia vital se desteñía y quedaba completamente 
blanco. Ana maría, la reina de negras, lo hacía con el rey de blancas quien 
al momento de la pequeña muerte, se oscurecía  y la cruz de su corona se 
deshacía en un polvo muy blanco.

A la mañana siguiente, las gemelas se confesaron sus sueños y, tan 
millonarias como supersticiosas, decidieron que sus esposos habrían de 
ser reyes. A los once días, Mariana se casó con el rey desteñido, el del Pop; y 
Ana María con el oscuro: Marilyn. La boda compartida fue una ceremonia 
tan majestuosa como excéntrica. Desde aquel momento la riqueza de las 
gemelas se elevó hasta el infinito sobrepasando la estación espacial rusa y, 
de paso, averiándola.

Al año siguiente,  un miércoles  de ceniza, se festejó el primer aniversario 
de la boda en la catedral gótica de la ciudad. Las gemelas asistieron como 
ángeles de Victoria Secret y, con ellas, toda la realeza del medio  artístico. 
El rito se sucedió bajo la orden de la papisa Juana, todos comulgaban con 
hostias que eran pequeños pentágonos del más fino y alucinante polvo 
sudamericano; se hacían la cruz con los resquicios de la sustancia en 
distintas partes del cuerpo. La celebración era una deliberada añoranza 
de la ciudad perdida en las llamas, la cuidad de Lot. Cuando las febriles 
respiraciones y laas cadencias agitadas y excitadas  parecían interpretar la 
suite del ballet El Pájaro de fuego de Stravinsky, y el polvo flotaba en el aire 
ácido de tal modo que se adhería en las esculturas de los santos pétreos, 
impregnándolos de emotividad, las imágenes cobraron vida. Uno de los 
santos, desplegando sus resplandecientes alas, se dirigió hacia una de las 
gemelas: Mariana, y marcando la cruz en su frente, le dijo: polvo eres y del 
bueno.

Allí, al otro lado  de la culpa, en donde renace la catedral, uno de los tantos 
paladiones en los que se desnuda la voluntad, se revivía la vileza de Ayax 
y el destino de Casandra. Dieciocho minutos más tardes, la letanía y la 
deshonra se repetía en la piel de Ana María. Así, una y otra vez, hasta la 
inconciencia de las gemelas. Los otros santos en un acto de ira divina, celos 
y dolor celeste, tomaron los nimbos que levitaban sobre sus cabezas, y con 
ellos, las aureolas angélicas para los mortales, pero muy afiladas y siniestras 
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para su secreto cuando se trata de conservar lo suyo, desgarraron al santo; y 
en seguida, desaparecieron  los cuerpos de las mujeres. Las gemelas fueron 
seducidas por el más santo de los modernos espíritus, 767 veces, todas 
contadas por el Conde de Contar, quien levantando el cáliz, repetía sin 
cesar, las gemelas son como la reina, seducirla no asegura la victoria.

En la tierra, un edén de religiones cruzadas, de mares rojos y negros con 
diamantes por fruto, de reyes y reinas, de ángeles grotescos y vengativos, 
con alas para mayor comodidad, aureola de látex y pies de féretro, hemos 
sido el reflejo de la muerte en la mirada de la vida.

El Colegio Feliz

Por: Diana Carolina Acero Gamboa 

Grado 4:07

Había una vez un colegio feliz, donde los niños y niñas 

eran muy felices, pintaban su imaginación de colores, 

les gustaba leer cuentos e incluso se imaginaban en 

ellos. 

Pero había una enfermedad muy terrible era la tristeza 

en un buen día llego un niño muy triste. De repente 

aparece una hermosa niña y le pregunta — ¿Por qué 

estás triste?

—el niño le dijo — no me gusta nada este colegio—

la niña le dice — No amiguito tenemos un bello Colegio, una linda y 

hermosa Profe que nos quita la tristeza, nos enseña los valores de la vida, a 

prosperar, a ser mejores en la vida. 

¡Y así como la niña lo ayudó, él ayudó a otros!!

¡Mi hermoso colegio!
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Caperucita Roja y el Viejo Lobo

Por: Leisly García Baños

Docente ENSST

Buscaban a Caperucita una tarde soleada, por tierra, rio y aire. Fueron tres 

dias de búsqueda y ya todos creían que el lobo la habia secuestrado y temían 

que cuando la encontrasen seria demasiado tarde, pues solo encontrarían 

los huesos rasgados por aquel lobo malvado.

En el pueblo se sentía un vacío inmenso, la soledad de las almas lo recorría 

buscando con miradas profundas el lugar preciso donde encontrar a 

Caperucita.

Un señor con sombrero vueltiao, barba grande y abundante que fumaba 

un tabaco viejo, pasó por el pueblo y comentó que había visto a Caperucita 

Roja cerca a la tienda de Bertha. Al instante, muchos hombres y mujeres con 

palos, machetes, hachas y cuchillos se armaron para salir en la búsqueda 

de Caperucita Roja. Luego de caminar un par de minutos y voltear por la 

calle de atrás, llegaron a una casa sola y abandonada. De inmediato la turba 

golpeó la puerta donde decia el señor barbado haber visto al lobo tratando 

de comerse a Caperucita, golpeaban y golpeaban pero nadie les contestaba. 

Julian tomó fuerzas y gritó: Caperucita estás ahi? Y una voz suave y dulce 

desde adentro le respondió: -Sí, estoy comiendome al viejo lobo, ya no era 

feroz, pero sí delicioso-. Apenas termine, recojan los huesos y se los llevan 

a su abuelita.
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Cenizas en el campo

Por. Karen Lorena Benítez Alvarado

Jaider Alexis Gómez Arias.  

Grado 11- 06

¿Por qué llega el pensamiento de 

que el mundo es un lugar mejor si 

no formas parte de él? Piensas que 

todo en tu vida está fuera de con-

trol, día a día te sientes perdido y 

nadie en el mundo parece notarlo. 

La rutina diaria es tan agobiante 

que crea en tu cabeza la idea de que 

al resto de las personas no les inte-

resa lo que piensas y es posible que, 

en ese momento, sientas que la vida 

es un espejo y te percatas en lo fácil 

que es romperlo.

Boyacá, no para todos, ha sido la 

tierra feliz y armoniosa, dónde to-

dos sus habitantes se sienten con-

formes con la vida que llevan. El 

comportamiento de los casos de 

suicidio ocurridos en el Departa-

mento, desde el año 2010 hasta el 

año 2020, suman en total 866 sui-

cidios. Según la Unidad Adminis-

trativa de Comunicaciones y Pro-

tocolo de la Gobernación de Bo-

yacá, las muertes por suicidio en el 

departamento disminuyeron en el 

año 2020, registrándose la cifra más 

baja en los últimos diez años con 66 
eventos. Sin embargo, sigue siendo 
preocupante el número de personas 
que perdieron la batalla contra sus 
pensamientos. 

Existen diversos factores de riesgo 
que conllevan a esta fatal decisión. 
Algunos de ellos son el aislamiento, 
depresión, alcoholismo, baja auto-
estima, salud precaria, desesperan-
za, drogadicción y sentimientos de 
rechazo familiar y social. En mu-
chos casos, estas mentes fragmen-
tadas podrían contar con un hom-
bro en el cual desahogarse, pero no 
lo hacen por temor a tocar el tema, 
ya que a través de los años el sui-
cidio y la salud mental se ha con-
vertido en un tabú, algo de lo cual 
solo los “locos” hablan y ¿A quién le 
gustaría que lo llamaran loco? 

El suicidio les ha arrebatado la felici-
dad a muchas familias. Niños, jóve-
nes y adultos quebraron el espejo de 
su vida por la desesperación de sen-
tirse solos en medio de una multitud 
que no notaba su existencia. 
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Nadie sabe lo que pasa en la cabe-
za de las personas que nos rodean, 
aparentan ser felices cuando en rea-
lidad están rotos en su interior, es 
complicado entender el tormento 
por el que pasan. Aunque las he-
ridas del corazón son difíciles de 
sanar, lo harán con el tiempo, na-
die ha dicho que la vida es fácil, sin 
embargo, hay personas o cosas que 
hacen de la vida algo más llevade-

ro; poder encontrar algo que nos 

dé fuerza para continuar, es funda-

mental. 

La única forma para dar solución a 

este problema es la comunicación, 

encontrar palabras para calmar 

el alma, y así tal vez, dispersar lo 

nublada que podría llegar a estar 

nuestra mente. “Para cualquiera 

que esté sufriendo, no es un signo 

de debilidad pedir ayuda. Es un sig-

no de fuerza”. - Barack Obama. 

La Discriminación en Colombia

Por: Nayibe Tolosa Jaimes

Grado: 10:02 

Para nadie es un secreto que la dis-
criminación en Colombia es un he-
cho, todavía estamos lejos de obte-
ner igualdad de oportunidades en 
muchos campos, en algunos más 
que en otros, entre ellos, el político, 
científico, laboral y la clase social. 
Pero, aunque se habla mucho de 
ello, en el ámbito estudiantil no es 
muy claro ¿en qué consiste la dis-
criminación? Este ensayo ofrece la 
evidencia de los diferentes ámbitos 
académicos, laborales, de convi-
vencia, en sus formas de pensar, ac-
tuar, vestir, creencias religiosas, en-
tre otras, en algún momento de sus 
vidas se han sentido discriminadas. 

Entre tantas cosas, deseo mostrar 
todos estos ámbitos en que suce-
den situaciones de discriminación 
sin piedad, algunos de nuestra vida 
cotidiana, las cuales son agobiantes, 
perturbadoras y viles en la mayoría 
de los casos.

Todo esto lleva a las personas a se-
guir estereotipos, los cuales quieren 
cumplir, para al menos encajar, en 
estos estándares de belleza, cono-
cimiento, comportamiento, entre 
otros; es denigrante ver esto, cada 
persona queriendo mostrar su be-
lleza día a día intentando encajar así 
sea con pequeñas cosas, o siguien-
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do determinados estereotipos para 
que esta sociedad acepte sin algún 
juzgamiento lo cual es literalmente 
imposible de que suceda. De acuer-
do a lo mencionado anteriormente 
procederemos a revisar este tema 
tan perjudicial y tan típico al mis-
mo tiempo basándonos en el caso 
específico de Colombia. 

Para entender esta situación se han 
recogido no sólo las cifras y per-
cepciones que hay sobre estas dis-
criminaciones. Según Rodríguez, J. 
“la discriminación es tratar a otro 
u otros como inferiores, y esto en 
razón de alguna característica o 
atributo que no resulta agradable 
para quien discrimina: el color de la 
piel, la forma de pensar, el sexo, su 
discapacidad, etc. De esta manera, 
si alguien es considerado inferior 
por ser indígena, mujer, un homo-
sexual tendemos a decir que está 
siendo discriminado” (p.62).

En Colombia, la discriminación 
está asociada con la violación a los 
derechos de igualdad, de acuerdo a 
la Constitución de 1991 hacen par-
te de valores y principios; citando el 
Artículo 13 consagra lo siguiente: 
“Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la mis-
ma protección y trato de las autori-
dades y gozarán de los mismos de-
rechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por ra-

zones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica”. 

El ministerio del interior en su pá-
gina oficial presenta el registro de 
la información sobre casos de dis-
criminación en Colombia a partir 
de la articulación y cooperación 
de instituciones del Estado, conse-
jos comunitarios, organizaciones 
étnicas territoriales, y ciudadanía 
en general, y de acuerdo con las 
gráficas que aparecen en la página 
del Observatorio a 2018 concluyen 
que:

El número de casos registrados 
y reportados al Observatorio en 
el periodo comprendido entre 
el 2012 al 30 de junio de 2018 fue 
de 126. Presentando un  aumento 
considerable en el año 2015 fren-
te a los años anteriores, notándose 
en los años siguientes un descenso 
significativo.

En el año 2016, la discrimina-
ción racial  afectaba notablemente 
a hombres y en los años siguientes 
se produce un ascenso en casos de 
discriminación contra las mujeres.

Bogotá registra el mayor número 
de casos reportados por discrimi-
nación y racismo seguido de las 
ciudades de Medellín, Cartagena y 
San Andrés.
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El ámbito que más refleja casos de 

discriminación es el social, seguido 

por el ámbito de la educación y el 

laboral.

La Entidad a la que se le ha dado 

traslado en mayor proporción es 

a la Fiscalía General de la Nación 

(37%), seguida por la Procuraduría 

General de la Nación (16%) y la Po-

licía Nacional (13%).

En el ámbito académico se han 

visto demasiados casos la mayoría 

son dados hacia las jóvenes por su 

forma de vestir que “provoca” en al-

gunos casos se denuncian, pero no 

sirve ya que les contra argumentan 

que es culpa de esa forma de vestir, 

las autoridades prefieren lavarse las 

manos de esta manera mostrándo-

se incompetentes ante estos hechos 

discriminatorios.

También están las burlas o Bull-

ying basándose en agresiones de 

todo tipo denigrando a la persona 

solo por no seguir un pensamiento 

lo suficientemente lógico para sus 

agresores, mostrándolo como al-

guien tan débil que solo sirve para 

hacer mandados.

Laboralmente se le niega a alguien 

por su aspecto, posibles enferme-

dades o discapacidades, porque 

pueden “afectar el sano desarrollo 

de sus trabajadores” haciéndoles 

ver que no son capaces de nada en 

absoluto, rechazándoles sin piedad, 

humillando, ultrajando, subesti-

mando cada cosa. Esto ha ido en 

aumento con la llegada de inmi-

grantes al país, ocasionando daños 

en la sociedad, la cual ahora juzga 

y discrimina por sus malas actua-

ciones en daño público y privado, 

excluyéndolos de posibilidades 

laborales, educativas, salud, entre 

otras. Por otro lado, también están 

las redes sociales, que, actualmen-

te son las mayores promotoras de 

actos discriminatorios, que crean 

caos en alguien o en la sociedad 

con comentarios que alguien pudo 

demorar en escribir unos minutos 

pero que perjudican gravemente a 

quien va dirigido.

A manera de conclusión la lucha 

legal contra la discriminación exige 

la convergencia de dos principios 

políticos y jurídicos: la prohibición 

de las conductas de desprecio ha-

cia cualquier persona en razón de 

cualquier atributo particular como 

su sexo, su religión, su situación de 

discapacidad, su origen étnico o su 

preferencia sexual y el cumplimien-

to de las leyes ya establecidas, como 

lo contempla la constitución polí-

tica y los derechos humanos para 

garantizar el principio universal de 

igualdad, al compensar la situación 



Producción Literaria

234 | 

que vulnere la sana convivencia y el 

derecho a la libre expresión. Tam-

bién se debe aprender que se es di-

ferente porque se proviene de todo 

tipo de ideología o saberes cultura-

les, los cuales no deben ser exclui-

dos, pues esta sociedad es bastante 

biodiversa. 

La discriminación debe conside-

rarse como un problema que tiene 

solución en un principio de opor-

tunidades para construir relaciones 

igualitarias, que no marginen a na-

die, teniendo en cuenta que el ideal 

de la igualdad no consiste en tratar 

a todos de la misma manera, sino 

en que todos merecen respeto a sus 

diferencias desde lo institucional y 

lo familiar. Por tanto, hay que in-

troducir políticas, cambiar viejas 

estructuras e implementar acciones 

positivas que estimulen y resalten 

la importancia de una sociedad 

ecuánime, para acotar brechas de 

discriminación en Colombia, que 

limitan el desarrollo universal de la 

sociedad y la ciencia. 
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Luces Apagadas 

Por: Erika Gisell Piratoba Cómbita      

Eimy Katherine Moreno Ruiz 

Estudiantes de 11:07

La realidad actual cambió, y si, en 

efecto algunas cosas habrán evolu-

cionado, pero el maltrato hacía la 

mujer sigue afectando la sociedad 

arcaica en la que vivimos porque 

las flores son víctima de las plagas, 

dañando en su interior la capaci-

dad de crecer y me pregunto cuál 

es la necesidad de día tras día des-

trozar almas que simplemente que-

rían una oportunidad y ser tratadas 

como se merecen, teniendo el valor 

de arriesgarse y enfrentar las conse-

cuencias pero en su interior brota la 

injusticia por su sentencia de muer-

te al equivocarse o simplemente 

porque se ven débiles pero fuertes 

de mente y corazón. 

La sociedad es como un virus que 

afecta el pensamiento y el sentir, 

con el objetivo de saciar sus deseos 

sin importar el daño que causa a 

su alrededor, por eso dicen que el 

origen de todos los pecados del 

hombre está en la ignorancia y en 

la envidia, por ello es triste recono-

cer que día a día millones de mu-

jeres salen de sus casas y no saben 

si van a regresar pero realmente 

duele reconocer que alguien no sea 

capaz de distinguir la vida de una 

mujer con el valor de un objeto o 

una simple discusión, resolviendo 

sin sensibilidad alguna y apagando 

esa lluvia de estrellas tan indefensa 

como la llama de una vela que se 

va consumiendo en su propio jui-

cio mediante su silencio de estrella, 

como esa última noche melancólica 

que sin duda fue una constelación 

de emociones que al opacarse más 

allá de las nubes, el poder del en-

canto desapareció entre la oscuri-

dad y el delirio enamorado que era 

como una droga se extravió.   

Aunque el razonamiento lógico 

esta dado a que la familia es signi-

ficado de amor y respeto pero que 

le ven de respetuoso a un hombre 

que llega del trabajo a maltratar 

a su esposa a aquella que le juro 

amor eterno en un altar, siendo 

más notorio en la mayoría de los 

casos como violencia no digo que 
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el matrimonio sea la única mues-

tra de violencia hacía la mujer pero 

es el ejemplo más visible en el fe-

minicidio, de esa manera fue como 

nos convertimos en una sociedad 

patriarcal, incitando a que el cono-

cimiento deduzca lo que es suyo y 

de los demás como objetos que se 

tiran o se recogen como pedazos de 

nada y no sabiendo que la ausencia 

de un abrazo o de un beso de ella 

nos hace sentir renovados, ya que 

la fuerza universal es el amor según 

Albert Einstein.

Dando fin a esto la vida de una mu-

jer es muy valiosa para desapare-

cerla en un segundo y acabar con 

todo porque ningún motivo es lo 

suficiente fuerte para decidir aca-

bar con la luz de un ser maravillo-

so y lleno de amor. Esperamos que 

algún día la sociedad entienda que 

para tener un mundo ideal deberán 

ser encendidas las luces de vida en 

vez de apagarla con la mínima ac-

ción ya que el remordimiento pre-

senta envejecimiento porque dete-

riora la evolución de las células.
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Homenaje a la Escuela Normal

En una fecha especial

Por: José Uriel Quintero Rodríguez

Docente ENSST

Se llegó el mes de septiembre,

y en ese un día especial,

el que celebra con bombos;

nuestra querida Normal.

Vivan queridos amigos,

ustedes son estudiantes.

tienen su casa y familia;

nadita de caminantes. 

y ahora con esta vaina, 

que para todos es mal,

se nos dio una fuerte crisis

en nuestra hermosa Normal.

Fregó el caminao,

En casa toco quedarnos,

 a cumplir la cuarentena 

y poco comunicarnos.

Pero maestros y amigos,

de poco nos olvidamos,

en este día de septiembre;

un buen día celebramos.
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Qué bonita es esta fecha, 
qué hermosas son las canciones, 
eso alegra, eso emociona
y ensancha los corazones.

Preocupa y nos asusta, 
lo del tal coronavirus, 

pero no nos damos cuenta;
que hay muchos muertos a tiros.

Si nos quedamos en casa,
no podemos compartir.

lo bueno es comunicarnos;
con los amigos reír.

Las palabras que les digo,
son propias para este día, 
llegan al fondo del alma
y nos llenan de alegría.

Mucho trabajo pa’ todos,
a los que hay que responder,

que se queden en casita,
 que el mal se puede prender.

Pero esa tal cuarentena.
Nos tiene muy aburridos,

Pues si esto se alarga mucho;
Estaremos deprimidos.

Por tal, queridos presentes,
en esta fecha especial,
que vivan los estudiantes;
y que viva la normal.

Dejemos hoy el trabajo 
y todos los pormenores,
les deseamos feliz día;
directivas y profesores.
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“Bello recuerdo”

Escrito por: Paula Yineth Acuña Gonzalez

Grado:10:01

Tengo miedo de verte,
necesidad de abrazarte,
Y la esperanza de besarte,
deseando tenerte.

Tengo ganas de oirte
la alegría de soñarte.
Tengo miedo de tu rechazo
Pero revolotea la esperanza, en tu aliento.

Susurrando al viento,
la necesidad que tengo;
miro las estrellas 
para seguir soñando con tu cuerpo.

Tengo miedo que tus manos rocen mi cuerpo.
Añorando el recuerdo de aquel bello momento

“Promesa sutil”

Escrito por: Daniel Gonzalo Huertas López

Grado: 10:01

Te voy a dar a algunas instrucciones
en las que no debes fallar
que si de manera explícita lo quiero hablar,
muchos de mis modales
desaparecerían,
y se notará

mi loca manera de todo tu ser desear.
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Trata cada pulgada con suavidad

Como si de una joya se fuera a tratar

todo será en la bella oscuridad

y así juntos poder disfrutar

para que esta noche no vaya a terminar.

¿Puedes toda la noche despierta estar?

para que nuestras voces y suspiros

lleguen a armonizar,

hasta desvelarnos juntos

y al clímax llegar.

Y cuando el sol nos llegue a iluminar

mi cabello has de peinar

con la suavidad que se asemeja

a la de tu piel,

y así sabré que mi vida te puedo entregar

“Tu ausencia”

Escrito por: Didier Jahir García González

Grado: 9.07

Como duele no verte,

no tener tu presencia entre nosotros,

el sentirte reír, hablar,

caminar por nuestra casa.

Eras lo más reconfortante que teníamos,

al llegar a nuestro recinto;

donde las celebraciones eran lo mejor,

la alegría invadía el existir.

de cada uno de nosotros.

Sabemos que tu partida fue algo inesperado,

fuiste una estrella fugaz.

Agradecemos al cielo

que estés viviendo en eterna armonía.
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Duele...duele y mucho.

Pero siempre vivirás en mi mente y ser,

Que jamás el tiempo borrará,

Mi ángel hermoso (mis ojos verdes).

¿Felicidad?

Por: Evellyn Roberto Alfonso

Estudiante de 9-08 ENSST 

Simplemente no sé cómo expresar

aquel sentimiento que me persigue

cada día 

al pensar come he empeorado mi enfermedad

aquella que me ha debilitado

llamada ansiedad.

Pienso en estar sola

en donde no me presionen.

en aquella realidad donde acelero

mi felicidad, 

donde no me someten

en aquel agujero…

Sólo quiero descansar

me siento tan cansado.

cada vez rindiéndome

al no encontrar aquella esperada salida

donde podré recuperar mi anhelada 

¡felicidad!
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“A mi abuelo”

Por: Daniel Santiago Suarez López

Estudiante de 9-10 ENSST

Tengo un gran dolor en mi pecho

que desde niño lo afronto,

porque cuando estaba en su lecho

la muerte con gran dolor me lo apartó.

Mi abuelo un gran hombre

que me cuidaba y me quería,

para mí será el mejor siempre

y yo eternamente así lo recordaría.

Fue un buen hombre con su ejemplo,

sus consejos llenos de sabiduría,

siempre los aguardaré en mi pecho

como un gran regalo para mi vida.

Donde quiera que él esté

siempre me protegerá,

y donde quiera que me encuentre

mis pasos siempre guiará.
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Participación en Eventos y Producción Investigativa 

de Docentes, Grupo de Investigación Praxis y Grupo 

y Semilleros de Investigación “Travesía Pedagógica”

1. IV Coloquio Internacional formación de Educadores en escuelas 

Normales “Inclusión y resiliencia: análisis de resultados de una prueba 

diagnóstica “María Patricia Arevalo, Leisly García y Lidia Esperanza 

Zipa. Grupo de Investigación Travesía Pedagógica. Febrero 2021

2. Proyecto: BIBLIONAUTAS, Navegantes de la Biblioteca. Resignificación 

de la Biblioteca Escolar. Docentes: María Dioselina Montaña Daza – 

Oscar Oswaldo Ochoa Larrota - Luz Adriana Zapata Posada. Marzo – 

Octubre 2021

3. Premio ZAYED de los Emiratos Árabes en la categoría de Escuelas 

Globales de Secundaria, que propongan proyectos de sostenibilidad 

innovadores, en las áreas de salud, alimentos, energía y/o agua.  

“Aprendizaje y desarrollo sostenible en tiempos de COVID-19, en escuelas 

rurales y hogares a partir de la huerta escolar” Juan Carlos Campos 

Medina. Grupo de Investigación Travesía Pedagógica. Mayo de 2021.

4. I Encuentro Internacional de Prácticas Pedagógicas y Culturales. La 

plaza de mercado como escenario pedagógico. Secretaría de Educación, 
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Secretaría de Cultura y turismo de Tunja, Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos e Institución Universitaria de Envigado.  Irleni Milena 
Corredor Robles Tunja, Agosto de 2021.

5. XVI Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura 
y la Escritura (CONLES). Universidad iberoamericana de Puebla, 
Ibero Puebla México, Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe CERLALC.Proyecto ESCRITURALIA. 
Docentes: María Dioselina Montaña Daza–Luz Adriana Zapata Posada. 
Agosto/2021

6. I Coloquio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil - Homenaje 
a Francisco Izquierdo Ríos. Bestezuela: Revista de literatura infantil y 
Red Literaria Peruana Presentación del libro Cosecha literaria. Miradas, 
palabras y sueños infantiles en la plaza del sur. Irleni Milena Corredor 
Robles. Perú, agosto de 2021.

7. Primer Encuentro Internacional de Practicas Pedagógicas y Culturales. 
La investigación en el marco de la calidad educativa. Tunja, ciudad del 
aprendizaje “Ausencia de lo habitual: Practicas Pedagógicas en el PFC 
“Ana Yiber Pérez Angulo, Yesica Andrea Bohórquez y José Uriel Quintero. 
Grupo de Investigación Travesía Pedagógica. Agosto 2021 
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Participación en Eventos y Producción Investigativa de Docentes, Grupo de Investigación
Praxis y Grupo y Semilleros de Investigación “Travesía Pedagógica”

8. Primer Encuentro Internacional de Practicas Pedagógicas y Culturales. 

La investigación en el marco de la calidad educativa. Tunja, ciudad del 

aprendizaje “Retrospectiva de la educación Inclusiva en la ENSST“  Juan 

carlos Campos Medina, Jorge Alfredo Gálvis Siabato y Esther Torres 

Cruz. Grupo de Investigación Travesía Pedagógica. Agosto 2021.

9. Seminario permanente: Diálogos Pedagógicos y Experiencias Educativas 

desde los territorios. Presentación de Novedades editoriales, revista 

Educación y arte INVESARTE. Arauca Agosto 2021. Feria Internacional 

del libro UPTC. Presentación coautoría del libro Trayectorias y 

aprendizajes/ Formación Investigativa en Comunidad. Editorial UPTC. 

Agosto de 2021 
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10. V Encuentro Nacional de Escuelas Normales Superiores “Practicas 

Pedagógicas enseñanzas experiencias y transformaciones”. Proyecto 

ALEATORIANOS. Docentes: María Dioselina Montaña Daza, Sandra 

Janet Ulloa Tachack, Luz Adriana Zapata Posada, en colaboración entre 

grupos con la docente Ana Yiber Pérez Angulo Grupo de Investigación 

Travesía Pedagógica. Septiembre de 2021
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Participación en Eventos y Producción Investigativa de Docentes, Grupo de Investigación
Praxis y Grupo y Semilleros de Investigación “Travesía Pedagógica”

11. XVI Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura 

y la Escritura.  Cosecha literaria: lecturas y escrituras en la plaza de 

mercado. Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura 

y la Escritura (CLA), el Consejo Puebla de Lectura A.C, (CPL) y la 

Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO Puebla). Irleni Milena 

Corredor Robles México, agosto de 2021.

12. Producción escrita, capítulo de libro Trayectorias y Aprendizajes. Veinte 

años del programa Escuelas Normales. María Patricia Arévalo, Leisly 

García Baños, Lidia Esperanza Zipa, Esther Torres Cruz, Juan Carlos 

Campos Medina, Jorge Alfredo Galvis Siabato. Grupo de investigación 

Travesía Pedagógica.  Agosto de 2021 
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13. V Encuentro Nacional de Escuelas Normales Superiores. Organizador 

Grupo de Investigación travesía pedagógica. Septiembre de 2021 

14. Encuentro Red Telaraña Normalista. La cultura Investigativa en la 

Formación de Maestros de la ENSST. Juan Carlos Campos Medina. Jorge 

Alfredo Galvis Siabato y Esther Torres Cruz. Grupo de Investigación 

Travesía Pedagógica. Septiembre de 2021  
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Participación en Eventos y Producción Investigativa de Docentes, Grupo de Investigación
Praxis y Grupo y Semilleros de Investigación “Travesía Pedagógica”

15. Convocatoria Unidad Municipal de Ciencia Tecnología e Innovación 

UMCITI. Ganadores para financiación de semilleros de Investigación. 

Septiembre 2021 
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16. XV Encuentro Red Telaraña Normalista. Del Covid-19 y las Practicas 

en las Escuelas Normales Superiores de Colombia. Ana Yiber Pérez 

Angulo, Yesica Andrea Bohórquez Cifuentes y José Uriel Quintero.   

Grupo de Investigación Travesía Pedagógica. Septiembre de 2021  

17. Foro Educativo Municipal. Secretaria de Educación de Tunja. La 

pandemia en la vida de los jóvenes: efectos, necesidades y perspectivas.  

Oscar Oswaldo Ochoa La Rota. Grupo de Investigación Praxis.  

Septiembre de 2021 

18. VI Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía titulado: 

Freire y la Educación Contemporánea “La inteligencia kinestésico 

corporal a través de la danza”, Universidad Pedagógica y Tecnológica 
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Participación en Eventos y Producción Investigativa de Docentes, Grupo de Investigación
Praxis y Grupo y Semilleros de Investigación “Travesía Pedagógica”

de Colombia (UPTC) sede Tunja. Semillero de Investigación Grupo 

Travesía Pedagógica.  Octubre de 2021. 

19. Convocatoria Palabras en movimiento 2021. Ministerio de Educación 

Nacional, Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe CERLALC. Irleni Milena Corredor Robles Octubre 

de 2021

20. VI Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía titulado: 

Freire y la Educación Contemporánea “Nuevos escenarios, nuevos 

sujetos, nuevas escuelas”, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (UPTC) sede Tunja de. Proyecto: PESQUISADORES. Luz 

Adriana Zapata, María Dioselina Montaña.  Octubre de2021
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Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Normas para la Publicación de Artículos en la 

Revista “Invesarte” - Investigación y Arte

“INVESARTE” es la revista del Programa de Formación Complementaria 

de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, editada por la misma 

Institución. Es de carácter científico y tiene periodicidad anual.

La revista “INVESARTE” recibe artículos originales e inéditos, los cuales 

son de exclusiva responsabilidad del autor, la Normal y el PFC no se 

hacen responsable del material publicado en la revista. Por su filosofía, la 

revista incluye en sus secciones: artículos de investigación y/o propuestas 

innovadoras en el campo de la pedagogía que evidencien la labor educativa 

desarrollada en las Escuelas Normales Superiores, reflexión sobre temas 

educativos, revisión documental.

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULO

1. INFORMACIÓN DEL AUTOR

Incluye nombres y apellidos completos, nacionalidad, número 

de identificación, último título de posgrado, dirección, ciudad, 

departamento, país, e-mail y número de teléfono.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ARTÍCULO

Digitación en el programa Word, tamaño carta.

Letra Times New Roman, interlineado 1.5.

La extensión del articulo varía según la sección a la cual pertenezca 

(hasta cinco cuartillas para los artículos de producción investigativa 

y máximo dos cuartillas para los textos de cada una de las otras 

secciones).

Aplicación de las normas de la Asociación Americana de Psicología 

(APA 7ª).
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Las tablas o figuras deben tener título, estar numeradas y referidas en 

el contenido del texto.

La fotografía, dibujo, caricatura o ilustración, deben estar referidas al 

interior del texto, con su correspondiente pie de foto, el cual incluye: 

título, número de la figura y fuente. 

El artículo debe ser enviado al correo del grupo de 

investigación del Programa de Formación Complementaria 

(PFC) travesiapedagogiga2020@gmail.com, o a 

garciabanosleislydelsocorro@gmail.com y entregado en medio físico 

(original y copia) en la oficina de Coordinación del PFC, junto con la 

carta de cesión de derechos y autorización para su publicación.

3. MODALIDADES

 Se pueden presentar artículos de acuerdo con el carácter de la revista y 

según la modalidad, así:

3.1 Artículo de investigación.

 Artículos pertinentes a investigaciones realizadas en la Institución.

3.2 Artículos de reflexión.

 Artículos que presentan la interpretación o el análisis de un tema 

pedagógico o afín, basados en un referente teórico-bibliográfico.

3.3 Artículos de Revisión 

 Artículos que presentan Documento resultado que presenta avances 

o estados del arte de un tema seleccionado donde se analizan, 

sistematizan e integran los resultados de investigaciones, sobre 

un campo. Se caracterizan por presentar una cuidadosa revisión 

bibliográfica de por lo menos 50 referencias, cuya diferencia será el 

tipo de información y la unidad de análisis. Contiene los siguientes 

puntos:

4. SECCIONES DE LA REVISTA

La revista INVESARTE publica artículos en las siguientes:
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4.1 Investigación Pedagógica. Presenta los resultados de los proyectos 

realizados en alguna línea de investigación establecida por la Escuela 

Normal o da a conocer las propuestas pedagógicas desarrolladas en 

las Escuelas Normales, con sus respectivos avances e impacto en la 

comunidad educativa.

4.2 Reflexión Pedagógica. Aborda los temas educativos desde una 

mirada interpretativa, analítica y crítica.

4.3 Revisión Documentada. Recopila información archivística y 

bibliográfica de hechos destacados en el campo educativo; tanto en 

el ámbito local, como en el regional o nacional, que se constituyen 

en ejemplos para las nuevas generaciones.

4.4 Creación literaria y artística. Da a conocer la creación literaria, 

bien sea lírica o narrativa.

4.5 Estructura general de los artículos:

Título (subtítulo opcional)  

Datos autor(es)  

Indicar el tipo de artículo   

Resumen: máximo 200 a 300 palabras   

Palabras clave: de tres a cinco  

Introducción  

Desarrollo (con subtitulación interna)  

Conclusiones  

Referencias  

5. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

 Los artículos presentados a INVESARTE son evaluados y seleccionados 

por los pares evaluadores y el Comité Editorial, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:
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5.1 Cumplimientos de las normas básicas de redacción: coherencia, 

cohesión, claridad.

5.2 Desarrollo de una temática relativa a alguna de las secciones de la 

revista.

5.3 Presentación del artículo con el debido atributo académico que la 

publicación exige.

5.4 En caso de ser aprobado con modificaciones, se recomienda cumplir 

con las sugerencias hechas por el Comité Editorial, en el plazo dado 

para ello.

5.5 Aceptación de un solo artículo por cada autor (es).

Nota: La recepción del artículo no implica ningún compromiso de 

publicación.



Esta revista se terminó de imprimir  
en noviembre de 2021 en los talleres  
de Editorial Jotamar S.A.S. Tunja, 

Boyacá, Colombia.


