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INTRODUCCIÓN

El deporte como fenómeno social y cultural hoy por hoy es considera-
do una de las actividades de masas que convoca a todas las capas sociales, 
atrayendo a espectadores, consumidores, profesionales, entes especializa-
dos, familias y ciudadanos de distintas poblaciones y culturas. Las activida-
des deportivas son tan significativas para la sociedad que los medios de 
comunicación y difusión masivos se ocupan de presentarlas y hacerles se-
guimientos para que lleguen a todos los rincones del planeta. Por otra par-
te son relevantes los costes e inversiones de recursos en las construcciones 
de instalaciones deportivas de primer orden, investigaciones, desarrollo y 
responsabilidad corporativa frente a los grandes desafíos del milenio, como 
son la tecnología, la inclusión.

El libro intitulado El Deporte y sus Ciencias Aplicadas en su segunda 
versión se ha concebido enfocando el tema de la inclusión y el género des-
de las Ciencias Humanas y Sociales. La preocupación de los autores y la co-
munidad académica conlleva a ampliar más allá de las propias fronteras del 
quehacer profesional los conocimientos disciplinares e involucrase en un 
dialogo de saberes interdisciplinar que permita comprender el fenómeno 
deportivo en toda su dimensión, y cómo éste fenómeno impacta en todos 
los estamentos de la sociedad moderna.

En la actualidad, los espacios deportivos emergen dando paso a una 
mayor participación a personas tradicionalmente excluidas por la sociedad; 
se busca una ruptura paradigmática en la cual el deporte confiere sentido, 
amplía sus referentes y logra definirse adquiriendo una identidad propia, 
acumulando además una serie de saberes, por ello encuentra acogida y 
popularización en diferentes espacios sociales sin discriminación.

Sobre la base de las ideas precedentes se presenta esta obra organi-
zada en siete capítulos resultantes de investigaciones realizadas por sus au-
tores con la participación de docentes, investigadores, deportistas, dirigen-
tes deportivos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado 
colombiano, líderes sociales, mujeres, organizaciones públicas y privadas, 
entre otros colaboradores cuyos aportes son de especial relevancia para la 
comunidad científica y la sociedad en general.

Los Editores-Compiladores
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La Actividad Física y sus Ciencias Aplicadas II
ISBN: 978-980-427-093-2

CAPÍTULO I

POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE EN SUCRE. 
“TRIUNFOS DE VIDA Y PAZ”1

José Ramón Sanabria Navarro2, Rafael Martínez González3, 
Marilú Acurero4, Olga Lucía Soto Montaño5

Resumen
En este trabajo se presenta la política pública del deporte para el Departa-
mento Sucre, el objeto de la misma es promover acciones tendientes a logar 
la participación de todos los deportistas, de los organismos del sistema de-
partamental del deporte, la masificación de este derecho de la población y 
la consecución de todos los recursos disponibles a fin de ofrecerle una vida 
lúdica. Formular esta política de manera participativa, dialogada y concer-
tada, implicó la sensibilización del Estado, sociedad, deportistas, dirigen-
tes deportivos, entrenadores, jueces deportivos, administradores de esta 
área, recreacionistas, profesionales de las ciencias del deporte, profesores 
de educación física , personas con discapacidad, y comunidad en general, 
en pos de lograr el verdadero cambio hacia una cultura deportiva con la 
adecuada utilización del tiempo libre, además del reconocimiento de esta 
población como sujetos de derechos. Esta propuesta permite afirmar que 
es posible construir triunfos de vida y paz, apoyados tanto en datos como 
en cifras concretas del pasado o del presente, estimando su proyección, a 
la luz de las expectativas de los distintos actores involucrados en la atención 

1 Producto resultado de investigación derivado del proyecto de investigación 
estratégico. Modelo de benchmarking en los equipos de trabajo de investigación de las 
organizaciones deportivas.
2 Posdoctorado en Gestión Deportiva y Deporte Inclusivo. Doctor en Ciencias de la 
Cultura Física, Máster en Ciencias en Administración y Gestión de la Cultura Física y 
Deportes. Licenciado en Cultura Física y Deportes. Docente Investigador Programa 
Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la Corporación Universitaria del Caribe 
CECAR.jose.sanabria@cecar.edu.co
3 Postdoctorado en Gerencia de Recursos Humanos. Doctor en Ciencias Gerenciales. 
Máster en gestión de recursos humanos. Licenciado en educación física, deportes y 
recreación. Docente investigador programa ciencias del deporte y la actividad física de 
la Corporación Universitaria del Caribe. rafael.martinezg@cecar.edu.co.
4 Posdoctorado en Políticas Públicas y Paz Social. Doctor en Ciencias Gerenciales. 
Magister Scientiarum en Gerencia Financiera. Ingeniera de Sistemas. Docente 
Investigadora de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, Colombia. Categorizada 
por Colciencias nivel Asociado. Grupo de Investigación: Estudios Socioeconómicos, 
Administrativos y Contables. Correo electrónico: marilu.aculero@cecar.edu.co
5 Mg. en Transtornos Cognitivos y del Aprendizaje. Terapeuta Cognitiva. Pscóloga. 
Coordinadora Académica de Postgrados de la Facultad de Humanidades y Educación 
de CECAR, Colombia.
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de los servicios deportivos ofrecidos por nuestro departamento. En base 
a características de las políticas públicas tales como su trascendencia a los 
periodos administrativos de gobierno en tanto que son concebidas como 
estrategias a largo plazo, podemos concluir que esta política al contener 
acciones permanentes destinadas a lograr la inclusión social, a través del 
tiempo, se convertirá en la carta de navegación de futuras administraciones 
para consolidar un “Sucre Lúdico”. 
Palabras claves: política pública; deporte; cultura deportiva; calidad de 
vida; inclusión 

INTRODUCCIÓN
El deporte es considerado un fenómeno por el impacto que tiene en 

las personas y por ende en la sociedad, la educación y su cultura; genera 
calidad de vida, cambio de hábitos y salud, es tan determinante que rompe 
cualquier barrera de hostilidad entre los pueblos y comunidades, además 
de impulsar la economía y las fuentes de empleo. Constituye un rasgo dis-
tintivo de las sociedades modernas, que han comprendido desde el punto 
de vista sociopolítico su valor y por ello es parte fundamental de sus políti-
cas públicas y de su planificación. 

La política pública deportiva es de vital importancia para el desarrollo 
del deporte en cualquier región, y con ellas todo lo referente a la inclu-
sión social, deporte para el discapacitado, deporte y postconflicto entre 
otras oportunidades, pues el deporte es un fenómeno social que utiliza las 
ciencias para entenderse a sí mismo como proceso. Crear entornos que 
apoyen la actividad física podría ser una estrategia valiosa para aumentar 
la actividad física a nivel de la población. Así mismo el deporte ayuda a la 
formación de valores sociales, como por ejemplo la disciplina social, la ele-
vación del conocimiento y el pensamiento, el trabajo en equipo, a defender 
valores justos, entre otras cosas. 

Liokaftos (2018), ve la política pública deportiva como la forma en 
que el uso de drogas se disminuya en los adolescentes, ya que la práctica 
deportiva mejora el rendimiento del cuerpo y ocupa el tiempo libre de una 
manera saludable. . Estudios como los de Van Hecke, et al. (2018), plantean 
como las políticas deportivas apoyan a los adolescentes a participar en 60 
min de actividad física diaria con el fin de obtener beneficios para la salud. 

Otros autores como Druckman, Rothschild y Sharrow (2018), propo-
nen que dentro de estas políticas se debe tener en cuenta un apartado 
sobre género, pues estas confieren o niegan beneficios a ciudadanos par-
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ticulares. La forma en que los ciudadanos responden a los lineamientos 
deportivos relevantes tiene implicaciones fundamentales para la capacidad 
de respuesta democrática. Otra visión es la de Rogaleva, Ershova, Shoniya 
y Rogaleva (2018) la según la cual para la formulación de la política depor-
tiva es necesario realizar un estudio sobre el problema de las disposiciones 
legales, aún inadecuadas para el sector deportivo nacional en general y el 
servicio de publicidad deportiva en particular. 

El problema se da en cuanto al formato interdepartamental e inter-
disciplinario del sistema regulador del sector, lo que significa que las dis-
posiciones legales y reglamentarias vigentes para el servicio de publicidad 
en el sector deportivo son más bien de varios niveles, es decir, compuestas 
de múltiples funciones civiles, laborales, deportivas, económicas y com-
petitivas. Los códigos administrativos, reglas y disposiciones están sueltos 
al sistema interdepartamental, lo que hace que las políticas regulatorias y 
prácticas inconsistentes, generen nuevos cambios, enmiendas y disposicio-
nes fragmentadas y contradictorias, por lo tanto, ineficaces. Estas ineficien-
cias e incoherencias legales y reglamentarias son muy perjudiciales para los 
procedimientos legales, a menudo, dan lugar a violaciones de los derechos 
e intereses legales de muchas partes en el negocio publicitario, incluidos 
los proveedores de material publicitario, productores, distribuidores y con-
sumidores. Creemos que ya es hora de que se desarrolle e implemente un 
marco legal coherente, teóricamente bien fundamentado para la actividad 
publicitaria del sector deportivo, para facilitar el progreso económico na-
cional tal como lo exigen las estrategias gubernamentales válidas, con el 
debido equilibrio del sector privado y público.

La política pública deportiva en el Departamento de Sucre es una 
alternativa real para mejorar la calidad de vida de un grupo específico de 
ciudadanos, pues es la forma más apropiada y comúnmente utilizada para 
transformar la realidad; se puede decir también que son el conjunto de 
iniciativas, decisiones y acciones del poder político, frente a situaciones so-
cialmente problemáticas y buscan solucionar esas situaciones. Si bien es el 
Estado quien tiene la gran responsabilidad de liderar el proceso para ofre-
cer respuestas a los problemas públicos, mediante la convocatoria a otros 
actores sociales (la iniciativa privada y la misma ciudadanía), a través de las 
políticas públicas (formulándolas y ejecutándolas), se erige como garante 
del poder político, representante del bien común y agente del servicio a la 
sociedad.
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Obviamente, este proceso implica que se presenten sucesivas tomas 
de posición por parte del mismo Estado, frente a las cuestiones o situacio-
nes socialmente problematizadas, lo que implica dos cosas: Una política 
pública, como una acción de gobierno (es todo lo que el gobierno escoge 
hacer), para mejorar la condición humana, resolver inequidades y corregir 
ambientes, mediante la transformación del entorno y la mejora de la distri-
bución de los recursos.

Kuzmicheva (2018), plantea una teoría interesante según la cual las 
políticas deportivas en muchos casos no acogen a la educación física den-
tro de ellas, situación presente en Colombia ya que esta última es liderada 
por el ministerio de educación sin ninguna asesoría de Coldeportes o las 
entidades gubernamentales del deporte en los departamentos. El estudio 
del autor analiza la situación del suministro de recursos en el sector nacional 
de educación física y deportes versus la popularidad del servicio del sector 
(población deportiva). Los esfuerzos para aumentar la financiación, y cons-
truir infraestructura deportiva para potenciar la popularidad del servicio del 
sector no siempre tiene éxito, como lo demuestran las estadísticas de en-
trada de recursos humanos.

Un trabajo llevado a cabo por Rezaei, Chung y Jeong (2018) indica 
cómo la política pública deportiva puede mejorar los índices sobre los aná-
lisis de datos estadísticos en cuanto a las tendencias de las actividades de 
series de tiempo: correlación potencial entre actividad basada en computa-
dora y actividad de estilo de vida de salud, son aspectos que se deben tener 
cuenta en estos factores políticos ya que el sedentarismo en la niñez por 
el uso de las tecnologías de información y telecomunicaciones es cada vez 
mayor, lo que potencia el uso de enfermedades crónicas no transmisibles 
como diabetes, hipertensión, cáncer, depresión entre otras enfermedades. 

Según Jacques, Flández, Monrroy, Arismendi y Vergara (2016), el de-
porte de alto rendimiento estimula la actividad deportiva de la población y 
con ello se promueve una serie de externalidades positivas en la sociedad. 
Por tanto, su propósito es identificar cuáles son los principales factores o 
variables que influyen tanto positiva o negativamente en el surgimiento, 
mantención y desarrollo de los deportistas de alto rendimiento en Sucre. 
Este trabajo se fundamenta en información obtenida de una investigación 
previa, que utilizó diversos instrumentos para la recolección de informa-
ción. El estudio fue realizado a través de un muestreo multietápico, que 
incluyó a deportistas y distintas regiones del Departamento de Sucre. Este 
proceso fue planificado y coordinado con dirigentes, técnicos y deportistas 
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de los organismos rectores deportivos departamentales y municipales. Se 
incorpora, además un modelo básico multifactorial, inspirado en el análisis 
deportivo tradicional, que incluye una mirada multidisciplinaria. Este mo-
delo permite visualizar de manera esquemática, las principales variables y 
parámetros que condicionan el rendimiento deportivo en el Departamento 
de Sucre. Finalmente, se concluye que la vía para aumentar el desempeño, 
requiere necesariamente de una conducción activa y efectiva del gobierno 
de turno con políticas adecuadas que deben fortalecer la ayuda del sector 
privado.

Por todo lo anteriormente referido podemos decir que aun cuando 
se reconoce que el establecimiento de una política pública para el depor-
te en el Departamento de Sucre, podría incidir en el mejoramiento de la 
inclusión social, la calidad de vida, la disminución de la drogadicción, el 
desarrollo del individuo, la familia y la sociedad, en la práctica es uno de los 
pocos departamentos en Colombia que no cuenta con estos lineamientos. 
En atención a estas consideraciones se realizó este trabajo investigativo 
con el fin de diseñar una propuesta para formular una política pública del 
deporte para la citada región. En tal sentido presentamos a continuación el 
enunciado del problema y los objetivos que orientaron la indagación. 

Pregunta Problema:
¿Qué características debe tener la política pública del deporte en el 

Departamento de Sucre?

OBJETIVOS
Objetivo General: Elaborar la política pública del deporte en el De-

partamento de Sucre

Objetivo Específicos:
• Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos de la política 
pública del deporte en Sucre.
• Determinar el estado actual del deporte en el Departamento de 
Sucre.
• Diseñar el documento oficial de la política pública del deporte en 
el Departamento de Sucre. 

MARCO REFERENCIAL
Sam y Tore (2018) plantean una forma para gobernar el deporte fi-

nanciado por el estado manteniendo la legitimidad y el apoyo de los repre-
sentantes políticos, partes interesadas y socios. El propósito de este docu-
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mento es comparar y contrastar la forma en que las políticas deportivas se 
crean, construyen o mantienen la legalidad a través de sus regímenes de 
responsabilidad. Esta comparación distingue entre las fuentes de entrada 
y salida, donde el primero está relacionado con los procesos democráticos 
(por ejemplo, procedimientos electorales y públicoconsulta), y este último 
está relacionado con los resultados y los beneficios demostrables. 

Las políticas públicas en el deporte se asumen también desde una 
postura de actividad física como es el caso de las investigaciones de Tosi, 
Fedele, Brischetto, Pistolesi & Rinaldi (2019), refiriéndose al envejecimiento 
como uno de los fenómenos que hoy está provocando cambios importan-
tes en la composición de nuestra población con la consiguiente necesidad 
de asistencia y curaciones, lo que aumenta sustancialmente los costos sos-
tenidos por la sociedad .La educación para la actividad física y el deporte, 
es un objetivo muy importante, que requiere el desarrollo de una actitud 
consciente de los ciudadanos hacia su propia salud. 

Por otra parte, Devine (2018), refiere una teoría sobre como los orga-
nismos públicos deportivos, se comprometen a eliminar la discriminación 
directa e indirecta en la provisión y promoción de la igualdad. Una de sus 
principales funciones es la distribución pública del dinero, y todos recogen 
datos de participación que detallan las diferentes opciones de los servicios 
deportivos. Además, Elliott, et al. (2018), plantean la aplicabilidad de estas 
políticas deportivas con un componente con beneficios de salud y econó-
micos que pueden acumularse de la recreación y la actividad física como 
forma del mejoramiento de la calidad de vida. Van Hecke, et al. (2018) ha-
cen referencia que dentro de las políticas públicas deportivas se debe tener 
en cuenta un componente de actividad física para la población haciendo 
énfasis en los adolescentes y jóvenes como eje fundamental de este tipo 
de políticas. De forma general dentro de la política pública deportiva debe 
existir un componente que luche contra la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles y contra la drogadicción, como forma de promo-
ción de un estilo de vida saludable y de una cultura deportiva con salud e 
inclusión social. Las referencias teóricas antes expuestas acerca de la políti-
ca deportiva nos permiten puntualizar los siguientes aspectos: 

• La formulación de la política debe tener en cuenta un componente 
de actividad física para la población. haciendo énfasis en los ado-
lescentes y jóvenes como eje fundamental de este tipo de estra-
tegia.
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• Debe existir un componente que facilite la prevención de enferme-
dades crónicas no transmisibles y la lucha contra la drogadicción, 
como forma de promoción de un estilo de vida saludable y de una 
cultura deportiva con salud e inclusión social.

• Los organismos públicos deportivos, deben comprometerse a eli-
minar la discriminación directa e indirecta y promover la igualdad.

• La educación para la actividad física y el deporte, constituye un 
objetivo muy importante en el marco de la política deportiva para 
favorecer el desarrollo de una actitud consciente de los ciudada-
nos hacia su propia salud.

•  Dentro de estas políticas se debe tener en cuenta un apartado so-
bre género, pues estas confieren o niegan beneficios a ciudadanos 
particulares.

• Garantizar los recursos humanos y financieros para la ejecución de 
los planes y programas necesarios para la implementación de la 
política formulada.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada es de corte positivista, cuantitativa; el des-

pliegue de las acciones investigativas contó con la participación de funcio-
narios, miembros de la comunidad deportiva, docentes y estudiantes de la 
universidad, todos actores del deporte en el Departamento de Sucre. Se 
diseñó un instrumento sometido a procesos de validación y confiabilidad a 
través del procesador estadístico SPSS 24.0 Obteniéndose un coeficiente 
Alfa de Cronbach de 0,953 de fiabilidad (Anexo 1).

 La investigación se realizó en tres etapas fundamentales, la primera 
en la capacitación de todos los investigadores y participantes; la segunda 
en la agrupación de las mesas de trabajo en 5 Zonas (Golfo de Morrosqui-
llo, San Roque, Morroa, Sincelejo y la Mojana) del Departamento donde 
los 27 municipios asistirían; en la tercera etapa se tabularon todos datos 
recopilados en los instrumentos aplicados y se elaboró el documento de la 
política pública la cual se entregó a la Gobernación del Departamento para 
su respectiva aprobación en la Asamblea.

Caracterización de la muestra. La muestra estuvo compuesta por un 
total de 216 sujetos de los 27 municipios del Departamento de Sucre. En 
cuanto a la profesión 89 sujetos no tienen ninguna profesión, 60 son profe-
sionales, 33 son tecnólogos y 23 bachilleres. Con respecto a las responsabi-
lidades que se presentaron, se incluyeron 20 directores de deportes a nivel 
municipal, 15 presidentes de ligas, 29 presidentes de clubes, 68 entrenado-
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res, 33 profesores de educación física, 41 administrativos, 6 presidentes de 
juntas de acción comunal, y 4 coordinadores de deportes municipales. Con 
respecto a los años de experiencia de los miembros de la muestra 102 osci-
lan entre 1 y 10, 38 de 11 a 20, 44 de 21 a 30 y más de 30 años 20 sujetos. 
Con respecto a la edad podemos referir que 14 sujetos están entre los 16 y 
20 años, 46 de 21 a 30 y de 41 a 50, 53 de 31 a 40, 50 de 51 a 60 y más de 
60 años 7 sujetos. Se obtuvo una muestra de 156 hombres, 23 mujeres y 8 
sujetos de categoría LGTBI. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A continuación se presenta una síntesis que permite apreciar el com-

portamiento de los principales indicadores del estudio, los cuales fueron 
considerados importantes para la formulación de la política deportiva.

Indicador 1. Servicios deportivos
Este indicador es de gran importancia ya que marca el deber ser de 

la oferta deportiva que se dirige a la población, debe tener un grado de 
responsabilidad alto, enfocado hacia todos los sectores y estratos de la so-
ciedad, con un significativo valor de la responsabilidad social. Teniendo en 
cuenta este proceso, podemos decir que en Sucre los servicios deportivos 
según los miembros de la muestra fueron evaluados con los siguientes por-
centajes: medio con un 28%; el 21% los evaluó de bajos, seguidos del 21% 
de alto, el 17% de muy alto y un 13% de muy bajos (Anexo 2a).

Indicador 2. Instalaciones deportivas
Las instalaciones deportivas son los recintos necesarios para el apren-

dizaje, la práctica y la competición deportiva. Incluyen las áreas donde se 
realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios complementa-
rios y los de servicios auxiliares. Las instalaciones deportivas se componen 
de uno o más espacios deportivos específicos para un tipo de deporte. Te-
niendo en cuenta lo anterior y tomando en consideración los criterios de los 
miembros de la muestra podemos decir que en Sucre el 23% de la muestra 
considera muy alto el nivel de deficiencias con respecto a las instalaciones 
deportivas en este territorio; seguido de un 22% que cataloga como alto; y 
bajo con respecto a deficiencias y un 20% califica de media; el 10% afirmo 
que es muy baja esta deficiencia (Anexo 2b).
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Indicador 3. Implementos deportivos
Son todos los materiales deportivos que necesita un atleta para el 

aprendizaje de los elementos técnicos, tácticos y físicos, los mismos que 
permitirán el desarrollo de habilidades y capacidades. Son de vital impor-
tancia en todos los momentos de la preparación del deportista y sin ellos 
los procesos no serían de calidad. Refiriéndonos a los efectos de estos en 
la preparación, los sujetos encuestados arrojaron en un 22% la deficiencia 
de implementos deportivos en un nivel muy alto, seguido de un 21% que 
calificó como de media esta deficiencia, un 20% de bajo, un 18% de muy 
bajo. y un 16% de alto (Anexo 2c). 

Indicador 4. Asistencia a competencias
La asistencia a competencias es el indicador del rendimiento de los 

atletas, como una guía en la cual el entrenador puede medir el desempe-
ño de los objetivos trazados, además de poner en práctica los elementos 
aprendidos en el entrenamiento a través de las diferentes estrategias, es el 
modo de que el atleta siga adelante, lo conozcan, y se inicie en el camino 
de la competición deportiva. Es la forma de validar lo que se está haciendo 
y en la cual se demuestra que se entrena con propósitos. Teniendo en cuen-
ta la importancia de este indicador podemos decir que los encuestados 
potenciaron sus criterios sobre la base de deficiencias en un nivel medio y 
alto con un 25%, lo que evidencia la poca competición de nuestros atletas, 
el de 17% calificó de bajo, 16% de Alto y un 15% de muy bajo (Anexo 2d).

Indicador 5. Aplicación de las ciencias del deporte
La aplicación de las ciencias al deporte ha permitido lograr mejores 

resultados en las competencias deportivas. Este indicador se vuelve indis-
pensable ya que humanamente va a llegar el día en que no se puedan 
romper más los records de muchos atletas, incluso mucho de los que se 
han implementado han sido con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Otro 
de los elementos es el desarrollo de las ciencias incide en el desempeño de 
los deportistas, ayudan a corregir posturas, a prevenir lesiones, a encontrar 
el estado óptimo del rendimiento entre muchas otras utilidades. En Sucre 
a pesar de que existe una carrera que se especializa en estos temas, la rea-
lidad empírica es bastante grande como se evidenció en la caracterización 
de la muestra de esta investigación, este planteamiento se expone en las 
evaluaciones asignadas al indicador por parte de los miembros de la mues-
tra como el 76% indicó el grado de deficiencia que posee este elemento, 
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seguido de un 22% (Bajo) y 20% (Muy bajo), con valores compartidos tam-
bién entre medio (11%) y alto (9%), (Anexo 2e).

Indicador 6. Presupuesto
Este indicador hace referencia al conjunto de los gastos e ingresos 

previstos para un determinado período de tiempo en los deportes, que se 
debe hacer de forma anticipada. En función de lo anterior se realiza el ciclo 
de dirección dentro de la planificación deportiva, las estrategias, los imple-
mentos, las competencias, uniformes, materiales, en fin de todos los indica-
dores anteriores este es el que potencia la calidad de los procesos depor-
tivos. Con respecto a este elemento los miembros de la muestra arrojaron 
los siguientes criterios, 28% evidencia en muy alto grado esta deficiencia, 
19% en alto nivel y bajo un 23% ,de muy bajo y 9% en la media (Anexo 2f). 

Indicador 7. Asesorías de INDER Sucre
Este indicador es de vital importancia ya que los servicios deportivos 

han crecido en el departamento desmedidamente y existen muchas perso-
nas dirigiendo clubes, ligas, escuelas de formación deportiva y no cumplen 
con los requisitos, la normativa y la experiencia para desempeñar esta labor. 
El INDER (Instituto de Deporte y Recreación) Sucre como estructura guber-
namental y rectora del deporte en el Departamento debería potenciar los 
planes de capacitaciones en función de estas aristas y cubrir las demandas 
de capacitación que se presenten. Así mismo lo evidencian los criterios de 
evaluación de los sujetos participantes, con un grado de deficiencia de muy 
alto 31%, seguido de una valoración de muy bajo (21%), Bajo (19%), Alto 
(15%) y Medio (11%), (Anexo 2g).

Indicador 8. Deporte inclusivo
Este indicador hace referencia a la modalidad deportiva que se adap-

ta al colectivo de personas con discapacidad, condición especial de salud, 
víctimas del conflicto y excluidas socialmente. Se realizan adaptaciones 
para obtener el rendimiento deseado, o porque la propia estructura del 
deporte permite su práctica. Estas personas son parte de la sociedad y de-
ben ser atendidas. En relación a esto los miembros de la muestra opinaron 
lo siguiente y es que un 72% opina que no se están realizando estas aten-
ciones valorándolo de muy alta la deficiencia, otros criterios aportan que si 
con una incidencia de la deficiencia de muy baja y baja (18%), un 16% de 
media y un 15% de alta (Anexo 2h). 
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Indicador 9. Nivel de preparación de los entrenadores
La importancia de este indicador radica en que los entrenadores de-

portivos deben reunir una serie de características y conocimientos especí-
ficos para ser capaz de dirigir la trayectoria de un deportista. Sus acciones 
influyen directamente en el rendimiento deportivo de sus atletas, debe ins-
taurar la disciplina como modo de ver el beneficio que obtendrán al seguir 
sus normas, deben ser buenos estrategas y ser capaz de conducir al triunfo 
a su equipo o deportista individual es lo que diferencia a los buenos de los 
malos entrenadores. Para lograr lo anterior se necesita una preparación 
no solo deportiva sino también de superación personal y profesional. En 
cuanto a estos criterios el nivel de este indicador según los miembros de la 
muestra es medio con un 27%, seguidos de niveles de bajo (16%), muy bajo 
(18%), alto (15%) y muy alto (16%), (Anexo 2i).

Indicador 10. Políticas públicas de apoyo al deporte
Las políticas públicas de apoyo al deporte son de vital importancia 

ya que son el ente regulador de los procesos deportivos del deporte, en 
ella se deben normar como se procederá al desarrollo del deporte en una 
región y sobre cómo se integran las personas en estos procesos, que se 
construirá con que presupuesto se cuenta, como será el sistema de selec-
ción de talentos entre otros elementos que pueden contribuir al desarrollo 
del individuo, la familia y la sociedad sucreña. Teniendo en cuenta estos 
elementos, los planteamientos en cuanto a deficiencias de los miembros 
de la muestra reflejan un grado muy alto con 39.8%, seguido de niveles 
bajos de 24%, Niveles medio de 16%, con evaluaciones de muy bajo (13%) 
y Alto (6.5%). De acuerdo con estos resultados podemos referir que no se 
evidencia concordancia entre los criterios lo que arroja una dificultad real 
con respecto a las políticas de apoyo al deporte en la región (Anexo 2j).

Indicador 11. Escuelas de Formación Deportivas
Las escuelas de formación deportiva son el eslabón fundamental en 

el proceso de selección de talentos, allí es donde los atletas aprenden y 
dominan las habilidades y capacidades físicas de cada deporte, para pos-
teriormente ponerlas en práctica en las competiciones e iniciar su carrera 
de atletas. Estas estructuras son la base de la pirámide deportiva de alto 
rendimiento, pero para su desempeño hay que pensar en la calidad de los 
procesos que en ellas se realizan. Dada la importancia del indicador debe-
mos observar los criterios de los miembros de la muestra que reflejan opi-



POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE EN SUCRE. “TRIUNFOS DE VIDA Y PAZ”

20

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

Indicador 12. Vinculación con el sector educacional para la 
selección de talentos

La vinculación de las políticas deportivas con el sector educacional 
son de vital importancia ya que es en la educación física donde por primera 
vez el docente detecta el potencial deportivo de los estudiantes para un 
deporte en particular. En la región se determina una separación entre el 
sector educacional de la educación física y la función de los entes guber-
namentales deportivos y eso se observa en la valoración de los miembros 
de la muestra cuando indican con un 41% muy alta las deficiencias en este 
aspecto, con 19% para deficiencias medias y bajas. De forma general el 
desarrollo de la educación física no es el adecuado con solo 1 hora a la 
semana y dos en algunos casos, donde los directores de las escuelas de 
formación deportiva en muchos casos no toman en consideración estos 
elementos (Anexo 2l).

niones sobre deficiencias en alto grado y media de 24% lo que refiere que 
el 50% de los miembros de la muestra no están de acuerdo con el sistema 
de funcionamiento y apoyo logístico que tienen estas escuelas de forma-
ción deportiva (Anexo 2k). 
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Indicador 13. Apoyo de las ligas deportivas a clubes y escuelas de 
formación deportivas

Las ligas deportivas no solo deben tener la responsabilidad de or-
ganizar los torneos clasificatorios para elaborar las selecciones que deben 
representar al Departamento, sino que deben apoyar toda la cultura de-
portiva del territorio donde se insertan, aspectos que en muchos de los 
casos no se cumplen como lo demuestran las opiniones presentadas por los 
miembros de la muestra en este indicador. El 38% de los sujetos catalogó 
el indicador con deficiencias muy altas, los demás valores presentan disper-
sión en cuanto a los criterios lo que demuestra la falta de claridad sobre 
el desempeño de las ligas deportivas apoyando a los clubes y escuelas de 
formación (Anexo 2m).

Indicador 14. Plan de capacitaciones
Las capacitaciones son el primer elemento de actualización que de-

ben tener los entrenadores sobre todo cuando se evidencia tantas accio-
nes empíricas y personas dirigiendo que están facultados en esta profesión 
(Caracterización de la muestra), los entes gubernamentales del deporte en 
Sucre no poseen la estructura ni la estrategia elaborada de un plan de ca-
pacitaciones, los entrenadores no están certificados de acuerdo a las com-
petencias correspondientes, lo que denota una insatisfacción sobre cómo 
es la calidad de los servicios deportivos que se ofertan, y la calidad que 
poseen estos, elementos que se reflejan en los criterios evaluativos otor-
gados por los sujetos encuestados. El 34% arrojo que no se evidencia una 
estructura de capacitación que les proporcione a ellos la oportunidad de 
superarse en la labor que realizan y de esta forma mejorar el rendimiento y 
la calidad de los procesos de entrenamiento de los atletas. Otras evaluacio-
nes estuvieron dispersas en cuanto a deficiencias (Anexo 2n). 

Indicador 15. Apoyo de la empresa privada al deporte
La empresa privada y el apoyo que debe brindar es un proceso que 

contribuye al desarrollo del deporte, pero en ocasiones se dice que no 
existe tal ayuda, criterios que refieren los sujetos encuestados, pero, sin 
embargo, la falta de gestión de directivos y la debilidad de las propuestas 
de apoyo son a veces la primera causa para la no obtención de la ayuda 
pertinente. Los criterios en torno al patrocinio deportivo en Sucre no alcan-
zan los niveles deseados, pero se debe reflexionar en cuanto a las prime-
ras ideas planteadas. Los miembros de la muestra refieren que el nivel de 
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deficiencia en este sentido parte de un 39% de inexistencia, seguidos de 
valores dispersos que no demuestran claridad de resultado en este indica-
dor (Anexo 2ñ). 

 Teniendo en cuenta los resultados anteriores se hace necesario es-
tablecer la regresión lineal con el objetivo de poder elaborar el modelo 
teórico de la política pública del deporte en Sucre, el cual sirve de guía 
para el mejoramiento de los resultados deportivos y de la gestión de dicha 
política. Para la confección de este modelo se utilizó una metodología de 
pasos sucesivos hacia delante con una eficiencia de 86.5% según los crite-
rios aportados por los miembros de la muestra. Además de una valoración 
de 0.911 en la prueba estadística de KMO y Bartlett (Figura 1). 

Figura 1. Modelo teórico sobre la política pública del deporte en Sucre.

Fuente: Basado en los resultados estadísticos del programa SPSS 24.0.

En el modelo anterior se muestra como la política pública del deporte 
en Sucre debe ir encaminada directamente al trabajo con las ligas deporti-
vas función principal de las entidades deportivas gubernamentales regiona-
les. Estas ligas son la estructura organizativa del deporte en los territorios 
por lo que se debe tener en cuenta sus estrategias, la experiencia obtenida 
y la acumulada, así como las edades de los presidentes que deben ser los 
principales gestores de los procesos deportivos. Asimismo deben gestionar 
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el patrocinio deportivo empresarial lo que permitirá un ingreso extra para 
el desarrollo deportivo. 

Dentro de este modelo un elemento fundamental es la vinculación 
con el sector educacional ya que este es el primer eslabón donde inicia la 
selección de talentos deportivos, seguido de la atención personalizada que 
se le debe dar a los entrenadores deportivos en cuanto a las asesorías me-
todológicas y capacitaciones para que de esta forme sigan desarrollando su 
nivel y con esto la calidad de los servicios deportivos que están brindando. 

Como elemento final debemos destacar la importancia de tener insta-
laciones deportivas de calidad o espacios donde practicar los deportes que 
se son muy pocos en el Departamento de Sucre, según se pudo evidenciar. 
En estas instalaciones se garantizaría el aprendizaje de habilidades y capa-
cidades deportivas además de poder enseñar en función de realidades y 
potenciar el uso de los reglamentos competitivos. 

Estaríamos en presencia de un modelo teórico que garantizaría la 
puesta en marcha de la política deportiva sucreña, con el objetivo de mejo-
rar las condiciones del deporte, con un grado de precisión de 86.5% según 
el procesador estadístico SPSS 24.0. 

Teniendo en cuenta el diseño resultante del modelo se hace necesa-
rio establecer un sistema para la operacionalización del mismo y que queda 
como sugerencia para la implementación por parte del INDER Departa-
mental de SUCRE. El mismo que define los procesos de implementación en 
la práctica (Figura 2). 
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Figura 2. Operacionalización del modelo de la política pública del deporte en 
Sucre.

La operacionalización del modelo para la implementación de la polí-
tica pública del deporte en el Departamento de Sucre parte de un análisis 
funcional de sus estructuras donde el INDER Departamental es el encar-
gado de regir todo el tema deportivo en el departamento desde el punto 
de vista gubernamental y material, el cual se debe articular con un sistema 
para la implementación de la política pública deportiva (color verde). De 
esto parte una asesoría metodológica hacia los diferentes inder municipa-
les (27), las ligas, clubes deportivos, las escuelas de formación deportiva y 
el programa de ciencias del deporte y la actividad física de la Corporación 
Universitaria del Caribe (CECAR). Esta estructura inicial, que se concibe en 
color azul oscuro en el modelo, interactúa directamente con la fase del 
sistema que se relaciona con la gestión de los procesos deportivos en el 
departamento, los cuales deben mejorar según los miembros de la muestra 
que fue bastante heterogénea. 

Asimismo la fase dos (color azul) del sistema, que es la proyección de 
la política pública del deporte en Sucre entra en acción a través de un diag-
nóstico departamental de las necesidades, estableciendo el estado actual 
del deporte en los municipios. Esta caracterización inicial debe ser tenida 
en cuenta para la mejora continua de los procesos, de ahí la necesidad de 
una gestión administrativa donde se tenga en cuenta la renovación de las 
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instalaciones deportivas, el equipamiento, el sistema de competición, la 
aplicación de la ciencia a los procesos del entrenamiento y la competencia 
deportiva, entre otros elementos que debe aportar esta integración entre 
las diferentes estructuras. 

La fase de resultados (color verde) parte con una ampliación de los 
servicios deportivos en Sucre, donde se tiene en cuenta el apoyo al de-
porte discapacitado, a los emprendimientos de actividad física y salud, un 
mayor apoyo a las estructuras deportivas, así como a la capacitación de los 
recursos humanos, elementos que potenciaran la mejora de los resultados 
deportivos.

Todas las fases del modelo se integran entre sí, con el objetivo de 
establecer un carácter cíclico y coordinado entre las diferentes estructuras 
y procesos que a través de la unidad e integración interdisciplinaria se al-
cancen los objetivos deseados y un mejor impacto en la población sucreña.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La investigación objeto de estudio con respecto a lo planteado por 

Sam y Tore (2018) difiere ya que el autor anteriormente mencionado pro-
pone una forma de dirección del deporte utilizando influencias políticas, y 
en el Departamento de Sucre lo que se necesita principalmente es la ela-
boración de los mecanismos metodológicos que ayuden a potenciar el des-
empeño deportivo que se requiere. Así mismo se comparten los propósitos 
de las investigaciones de Tosi, et al. (2018), refiriéndose al envejecimiento 
como uno de los fenómenos que hoy está provocando cambios importan-
tes en la composición de nuestra población y que las políticas públicas del 
deporte deben tener en cuenta, ya que a través de la práctica sistemática 
del deporte se disminuyen las enfermedades crónicas no transmisibles y se 
alargan los indicadores de calidad de vida, elementos que se recogen den-
tro de la propuesta de modelo que se realiza. 

Otro punto de vista que comparte nuestra investigación y del cual se 
evidenciaron resultados es el que proporciona Devine (2018), refiriéndose a 
la desigualdad en la que se reparten los recursos en los territorios, elemen-
tos que deben quedar regulados por una política que brinde seguridad al 
desarrollo deportivo y que los miembros de la muestra destacaron con sus 
valoraciones, aspectos que se evidencian en como unos municipios tienen 
mejores y más instalaciones que otros, como algunos poseen mejores im-
plementos deportivos entre otros elementos que se deben regular. 

Se comparten puntos de vistas coincidentes con la investigación de 
Van Hecke, et al. (2018), los cuales plantean que dentro de la política pú-
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blica deportiva se deben potenciar elementos de actividad física hacia los 
niños y jóvenes, aspectos que se toman en cuenta en la investigación obje-
to de estudio a través de una articulación entre los entes gubernamentales 
del deporte y el ministerio de educación incentivando la articulación del 
sistema deportivo como cultura física en general. 

De forma general se brinda una propuesta que es novedosa para el 
Departamento de Sucre, ya que es la primera vez en la historia en que se 
hace este tipo de modelo para implementar la política pública deportiva, 
cuyo mérito es haber incorporado al diagnóstico inicial representantes del 
sector en 5 subregiones, se plantearon las realidades de cada región, sus 
inquietudes, preocupaciones, propuestas de trabajos y líneas de imple-
mentación, de acuerdo a cada necesidad y experiencias. Como resultado 
general se construyó el documento maestro sobre las teorías y situaciones 
observadas en la práctica y se entregó a los directivos de las entidades gu-
bernamentales del deporte sucreño y a la Secretaría de la Gobernación del 
Departamento. 

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la problemática objeto de estudio, así como los 

principales objetivos trazados, podemos decir que, con respecto a la iden-
tificación de los antecedentes teóricos y metodológicos de la política públi-
ca, se establecieron las principales teorías relacionadas con el tema desde 
diferentes puntos de vistas, estas ideas posibilitaron la obtención de los 
indicadores a tener en cuenta para el diagnóstico inicial y visualizaron el 
camino metodológico a seguir. 

El estado actual de la política pública deportiva en el Departamento 
de Sucre es que no se evidencian aportes anteriores con respecto a este 
tema. Los miembros de la comunidad deportiva de la región tienen muchas 
inquietudes con respecto a la atención a ellos por parte de las instituciones 
deportivas territoriales, sobre las necesidades establecidas de implementa-
ción deportiva, instalaciones y plan de capacitaciones. En el departamento 
predomina un gran porcentaje de acción empírica dentro de sus entrenado-
res y directivos, así como la falta de preparación profesional, y la ausencia 
de una remuneración sistemática. Así mismo se necesita la articulación con 
el sistema de educación. 

Se elaboró el documento maestro de la política pública del deporte 
en Sucre sobre la base de las teorías estudiadas y de las opiniones recogi-
das en las mesas de trabajo, las que establecieron un modelo teórico con 
un 86% de precisión según los elementos anteriores. Se entregó el docu-
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ANEXOS
Anexo 1. Instrumento de recolección de información
Estimados Colegas
Por medio de la presente y aprovechando el contexto de los talleres en el marco de 

la redacción de la política pública se hace necesario la aplicación de una encuesta con el 
objetivo de conocer algunos datos de interés para la institución, y de esta forma contribuir a 
la construcción del informe final, por lo que le agradecemos su cooperación de ante mano.
1- Municipio______________________________
2- Profesión______________________________
3- Cargo_________________________________
4- Años de experiencia en el deporte___________
5- Edad__________________________________
6- Sexo M____ F____ Otro____
7- Mencione los deportes que se practican en su municipio y la cantidad de 
atletas por cada uno.

Deporte Cantidad de atletas Deporte Cantidad de atletas

8- Mencioné y evalué el impacto de las principales deficiencias que presentan 
los siguientes aspectos del deporte en su municipio. Siendo 1 (Muy bajo), 2 (Bajo), 3 
(Medio), 4 (Alto), 5 (Muy alto).

Aspectos
Deficiencias 

(Mencione defi-
ciencias)

Marque con una X

1 2 3 4 5

Servicios deportivos -
-
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Aspectos
Deficiencias 

(Mencione defi-
ciencias)

Marque con una X

1 2 3 4 5

Instalaciones deportivas -
-

Implementos deportivos -
-

Asistencia a competencias -
-

Aplicación de la ciencia al deporte -
-

Presupuesto -
-

Asesoría del INDER SUCRE -
-

Deporte inclusivo -
-

Nivel de preparación de los entrenadores -
-

Políticas públicas de apoyo -
-

Escuelas de formación deportivas -
-

Vinculación con el sector educacional para la 
selección de talentos deportivos

-
-

Apoyo de las ligas deportivas -
-

Plan de capacitaciones -
-

Apoyo a la empresa deportiva privada -
-
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Anexo 2. Tablas de los resultados del procesamiento estadístico. 
Anexo 2a. Tabla 1. Servicios deportivos

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje

Válido

Muy Bajo 28 13,0
Bajo 45 20,8

Medio 60 27,8
Alto 46 21,3

Muy Alto 37 17,1
Total 216 100,0

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2b. Tabla 2. Instalaciones deportivas

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 23 10,6

Bajo 49 22,7
Medio 45 20,8
Alto 49 22,7

Muy Alto 50 23,1
Total 216 100,0

Fuente. SPSS 24.0

Anexos 2c. Tabla 3. Implementos deportivos.
Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 40 18,5

Bajo 44 20,4
Medio 47 21,8
Alto 36 16,7

Muy Alto 48 22,2
Total 216 100

Fuente. SPSS 24.0
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Anexo 2d. Tabla 4. Asistencia a competencias.
Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje

Válido Muy Bajo 33 15,3
Bajo 37 17,1

Medio 55 25,5
Alto 35 16,2

Muy Alto 55 25,5
Total 215 100

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2e. Tabla 5. Aplicación de las ciencias del deporte. 

 Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 45 20,8

Bajo 48 22,2
Medio 25 11,6
Alto 21 9,7

Muy Alto 76 35,2
Total 216 100

 Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2f. Tabla 6. Presupuesto

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 50 23,1

Bajo 43 19,9
Medio 20 9,3
Alto 42 19,4

Muy Alto 60 27,8
Total 216 100

Fuente. SPSS 24.0
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Anexo 2g. Tabla 7. Asesorías de INDER Sucre. 
Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje

Válido Muy Bajo 46 21,3
Bajo 43 19,9

Medio 25 11,6
Alto 34 15,7

Muy Alto 68 31,5
Total 216 100,0

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2h. Tabla 8. Deporte inclusivo.

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 39 18,1

Bajo 39 18,1
Medio 35 16,2
Alto 33 15,3

Muy Alto 70 32,4
Total 216 100,0

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2i. Tabla 9. Nivel de Preparación de los Entrenadores.

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 39 18,1

Bajo 47 21,8
Medio 60 27,8
Alto 34 15,7

Muy Alto 36 16,7
Total 216 100,0

Fuente. SPSS 24.0
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Anexo 2j. Tabla 10. Políticas Públicas de Apoyo al Deporte.
Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje

Válido Muy Bajo 29 13,4
Bajo 52 24,1

Medio 35 16,2
Alto 14 6,5

Muy Alto 86 39,8
Total 216 100,0

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2k. Tabla 11. Escuelas de Formación Deportivas.

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 30 13,9

Bajo 43 19,9
Medio 52 24,1
Alto 36 16,7

Muy Alto 53 24,5
Total 216 100

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2l. Tabla 12. Vinculación con el sector educacional para la selección 

de talentos.
Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje

Válido Muy Bajo 25 11,6
Bajo 41 19,0

Medio 42 19,4
Alto 17 7,9

Muy Alto 89 41,2
Total 216 100
Fuente. SPSS 24.0



POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE EN SUCRE. “TRIUNFOS DE VIDA Y PAZ”

34

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

Anexo 2m. Tabla 13. Apoyo de las ligas deportivas a clubes y escuelas de 
formación deportivas. 

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 47 21,8

Bajo 40 18,5
Medio 13 6,0
Alto 31 14,4

Muy Alto 83 38,4
Total 216 100

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2n. Tabla 14. Plan de capacitaciones.

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Bajo 43 19,9

Bajo 41 19,0
Medio 18 8,3
Alto 38 17,6

Muy Alto 74 34,3
Total 216 100

Fuente. SPSS 24.0
Anexo 2ñ. Tabla 15. Apoyo de la Empresa Privada al Deporte.
Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje

Válido Muy Bajo 44 20,4
Bajo 56 25,9

Medio 11 5,1
Alto 21 9,7

Muy Alto 84 38,9
Total 216 100

Fuente. SPSS 24.0
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Anexo 3. Imagen del documento entregado de la política pública del 
departamento de Sucre. Colombia. 



La Actividad Física y sus Ciencias Aplicadas II
ISBN: 978-980-427-093-2

CAPÍTULO 2

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE 
CIENCIAS DEL DEPORTE ADSCRITOS AL CURSO 

DE ATLETISMO DE PISTA Y CALLE
Patricia María Mendivil Hernández1, Alvaro Enrique Lhoeste Charris2, 

María Alexandra Gutiérrez Calderón3

Resumen
Este artículo presenta los resultados de la investigación “Estilos de aprendi-
zaje en estudiantes de ciencias del deporte que se encuentran en el curso de 
atletismo de pista y calle”, cuyo objetivo principal fue identificar los estilos 
de aprendizaje prevalecientes en los aprendices, con el propósito de obte-
ner insumos para que el tutor responsable del curso direccionara estrategias 
para un mejor desempeño académico de los estudiantes. La metodología 
empleada en la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descrip-
tivo; el instrumento de recolección de la información fue el cuestionario de 
estilos de aprendizaje (CHAEA) elaborado por Honey y Alonso (1994). Los 
resultados indican que los estudiantes tienen una baja preferencia al estilo 
de aprendizaje reflexivo en relación con los otros estilos, siendo los más sig-
nificativos el pragmático y el activo. Se espera que los hallazgos encontrados 
permitan replantear las estrategias utilizadas por el tutor para activar una 
óptima experiencia académica.
Palabras clave: estilo de aprendizaje, desempeño académico, estrategias 
de aprendizaje 

INTRODUCCIÓN
La finalidad de la formación en educación superior se direcciona al 

logro de metas de enseñanza - aprendizaje, para ello se necesita de la cons-
tante interacción entre el estudiante y el tutor. La intencionalidad de esta in-
teracción educativa es fomentar los procesos metacognitivos para la adqui-

1 Psicóloga, Magister en desarrollo y cultura. Docente del Programa de Psicología de 
la Corporación Universitaria del Caribe.
2 Psicólogo, Candidato a doctor en psicología, magister en psiconeuropsquiatria 
y rehabilitación mental. Docente del Programa de Psicología de la Corporación 
Universitaria del Caribe.
3 Psicóloga, Candidata a doctor en psicología, magister en Gerencia del Talento 
Humano. Docente del Programa de Psicología de la Corporación Universitaria del 
Caribe.
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sición de un determinado conocimiento. Es por ello que el presente trabajo 
estuvo orientado a indagar como aprenden los estudiantes del programa 
de ciencias del deporte de la Corporación Universitaria del Caribe – Cecar. 
Para tal fin, se decide elegir como base de estudio el curso de atletismo de 
pista y calle, perteneciente al área de conocimiento profesional; la cual es la 
encargada de desarrollar las competencias que puedan ser clave para que 
el estudiante logre un buen desempeño académico y laboral.

El atletismo de pista y calle es un deporte donde los corredores com-
piten de forma individual, asimismo “contiene un gran conjunto de disci-
plinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y 
marcha” (Gutiérrez citado por Tobar & Zurata, 2013, p. 10). De acuerdo a 
lo anterior, el plan de curso de atletismo de pista y calle aborda temáticas 
sobre las generalidades del atletismo, carreras de relevos, carreras con va-
llas, pruebas de calle semifondo, fondo, pruebas de calle de gran fondo y 
pruebas combinadas. En este sentido los estudiantes deben adquirir cono-
cimientos sobre dicha temática para ponerla en práctica. En consecuencia, 
el tutor juega un rol primordial debido a que es el encargado de orientar 
el curso y debe poseer didácticas acordes a los estilos de aprendizaje que 
preponderan en sus estudiantes y de esta forma direccionar los procesos 
de enseñanza – aprendizaje a las necesidades de cada uno de ellos para 
que puedan adquirir las competencias propuestas. De allí que según Saa-
vedra y Parra (2014, p. 42): “Identificar las diferentes formas de aprender 
de los estudiantes que están llegando a las aulas universitarias es una labor 
importante que los docentes encuentran necesario adoptar dentro de sus 
prácticas pedagógicas para atender las necesidades de aprendizaje”. En 
consecuencia, es necesario indagar las diferentes formas de aprendizaje 
de los estudiantes de segundo semestre del programa de ciencias del de-
porte, para que el tutor pueda elegir las estrategias más adecuadas a las 
particularidades de aprendizaje de los estudiantes.

Autores como Pedraza, Durán, Serna & Amador (2015), señalan que 
Honey y Murnford establecieron cuatro tipos de estilos de aprendizaje 
(E.A.) “activo (basado en la experiencia directa), reflexivo (basado en la 
observación y recogida de datos), teórico (basado en la conceptualización 
abstracta) y pragmático (basado en la experimentación activa y la búsqueda 
de aplicaciones prácticas)” (p. 93). Estos autores retoman la definición so-
bre E.A. que establece Alonso, Gallego, Honey y (1994) quienes la definen 
como aquellas preferencias que los estudiantes tienen cuando se enfrentan 
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a una actividad o tarea de aprendizaje y estas se reflejan en la manera de 
asimilar y procesar la información.

Desde este punto de vista es necesario que el tutor conozca las pre-
ferencias de los estudiantes con relación a como les gusta realizar sus ac-
tividades académicas, no solo para adquirir conocimiento sino también 
para colocarlos en práctica y transferirlos. Es indispensable que el tutor 
implemente estrategias acorde a los estilos de aprendizajes identificados 
en sus aprendices dentro de su quehacer pedagógico, asimismo brindar 
herramientas y/o técnicas apropiadas para que se dinamice la experiencia 
educativa. 

Además de la fundamentación teórica de las unidades académicas se 
deben propiciar ejercicios prácticos que demuestren el manejo conceptual, 
como prerrequisito de semestres superiores, para esto será necesaria la 
fundamentación de los conocimientos adquiridos en el semestre acadé-
mico actual. Para este estudio la muestra se conformó con los estudiantes 
que están en el curso de atletismos de pista y calle, según el plan de curso 
propuesto por el programa de Ciencias del Deporte (periodo II - 2018), las 
competencias que debe adquirir el estudiante son las siguientes según el 
Programa de Ciencias del Deporte – Cecar (Programa de Ciencias del De-
porte – CECAR, 2018, p. 1):

• Desarrollar capacidades cognitivas relacionadas con el conocimien-
to sobre los procesos históricos, evolutivos y fundamentos que de-
terminan la práctica de las pruebas de pista y calle en atletismo.

• Explicar las acciones motrices básicas que intervienen en la técnica 
y la metodología de la enseñanza de las pruebas de Pista y Calle.

• Planificar e impartir sesiones de Entrenamiento para la enseñanza 
de elementos técnicos de la Pruebas de Pista y Calle como medio 
para el fortalecimiento de habilidades y competencias profesiona-
les a través del uso de las tecnologías y el trabajo interdisciplinario 

Para el alcance de estas competencias se hace necesario que el tutor 
implemente diversas técnicas de aprendizaje, ya que los distintos estilos 
tienen unas características específicas y por ende al estudiante se le facilita 
adquirir nuevos conocimientos desde el estilo de aprendizaje de su prefe-
rencia. Al tener en cuenta las distintas técnicas de aprendizaje, el tutor le 
permite al estudiante explorar y poder adquirir su conocimiento de una 
forma más efectiva. Convirtiéndolo en responsable de su formación y sobre 
todo haciéndolo consciente de todo lo que puede llegar a adquirir por me-
dio del reconocimiento de sus potencialidades.
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Desde este punto, las técnicas de estudio deben ser un componente 
muy importante en el quehacer del tutor, debido a que son esenciales al 
momento de elegir la didáctica que se implementará en los procesos de 
enseñanza -aprendizaje y estas deben ir acorde a los E.A. presentes en los 
estudiantes. Cabe resaltar que cada estudiante tiene ciertas particularida-
des que influyen en su proceso de aprendizaje como los factores socio-
demográficos y familiares, por ello es importante resaltar lo que plantea 
Curry, como es citado por Pedraza et al. (2015) en cuanto a la necesidad de 
realizar investigaciones sobre los estilos de aprendizaje las cuales “aluden 
al estudio y comprensión de las diferencias individuales de los estudiantes 
a la hora de abordar el proceso de aprendizaje” (p. 95).

Lo antes expuesto alude a la necesidad de conocer los E.A. a la hora 
de la implementación de estrategias acordes a las preferencias de los es-
tudiantes tomando en cuenta que existen ciertos elementos del contexto 
que influyen en los procesos de enseñanza – aprendizaje, aspectos como la 
dinámica sociocultural, características físicas y cognitivas de los estudiantes 
que marcan su ritmo de aprendizaje. En este sentido el tutor debe tener 
presente que, aunque los E.A. son estables, estos pueden ser modifica-
dos con su ayuda debido a que este orienta el proceso del estudiante al 
descubrimiento de sus potencialidades adaptándolas a las experiencias de 
aprendizaje.

Lo anterior resalta la importancia de facilitar al aprendiz el descubri-
miento de su estilo partiendo de sus particularidades fisiológicas, cogniti-
vas y emocionales que intervienen al momento de adquirir nuevos conoci-
mientos. Alonso, Gallego y Honey (1994) plantean un modelo que permite 
conocer los estilos de aprendizaje a nivel individual para facilitarle al tutor 
el reconocimiento de las características de sus estudiantes y este pueda 
implementar acciones dirigidas a las mismas. De acuerdo a lo anterior, co-
nocer los E.A. de los estudiantes permite “adaptar las tareas a los estilos 
o, los estilos a las tareas, que los procesos de enseñar y aprender sean más 
efectivos y el rendimiento de los aprendices se aproveche en toda su po-
tencialidad” (Colombo & Torres, 2010, p. 30).

De lo anterior nace la intención de identificar los E.A. de los estu-
diantes de segundo semestre de ciencias del deporte que se encuentran 
en el curso de atletismo de pista y calle, ya que este curso es pertinente 
para el ejercicio del profesional en cuanto a la elaboración de sesiones de 
entrenamiento para la práctica de las pruebas de calle y de pista, la eje-
cución de técnicas aprendidas de entrenamiento de las pruebas de calle y 
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combinadas en atletismo, entre otras. Este estudio además proporcionará 
conocimiento al tutor para implementar las estrategias más acordes a sus 
preferencias.

Las ideas precedentes nos permiten formular el problema de investi-
gación en términos que orienten la búsqueda de respuestas acerca de los 
estilos de aprendizaje de modo que el tutor pueda aplicar las estrategias 
más adecuadas.

Problema científico 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes de ciencias del 
deporte que se encuentran matriculados en el curso de atletismo de pista y 
calle?

Objetivos:

Objetivo General
Determinar los estilos de aprendizaje en estudiantes de ciencias del 

deporte adscritos al curso de atletismo de pista y calle.

Objetivo específicos
• Identificar los estilos de aprendizaje de acuerdo al sexo en estu-

diantes de ciencias del deporte adscritos al curso de atletismo de 
pista y calle.

• Identificar la tendencia de estilo de aprendizaje en estudiantes de 
ciencias del deporte adscritos al curso de atletismo de pista y calle.

ANÁLISIS TEÓRICO
El proceso de enseñanza es considerado como ese espacio donde 

el estudiante tiene un rol activo y el tutor cumple funciones para facilitar 
los procesos de aprendizaje, es por esto que se convierte en una actividad 
compleja donde se busca de manera insistentes métodos, estrategias, pro-
cedimientos que faciliten alcanzar en los niveles de educación superior los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Según Keefe citado por Cazau (s.f.), define los estilos de aprendizaje 
como: “rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indica-
dores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones 
y responden a sus ambientes de aprendizaje”; otros autores los definen 
como “cualidades personales que influyen en las habilidades de los estu-
diantes para adquirir información, para interactuar con iguales y el maestro, 
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permitiendo participar en experiencias de aprendizaje” (Grasha citado por 
Pedraza, et al., 2015, p. 95).

Es importante en las nuevas tendencias de la educación reconocer las 
habilidades y E.A. de cada uno de los estudiantes para impulsarlo a ser el 
motor de su propio proceso de formación, tarea que sin duda le compete al 
tutor, el cual debe adaptar y adaptarse a los estilos de aprendizaje de cada 
uno de sus estudiantes para lograr mejores resultados en la preparación 
profesional. 

Los estilos de aprendizaje (E.A) según Grasha (1996) son caracterís-
ticas personales que tienen incidencia en las habilidades que presenta el 
estudiante al momento de adquirir una determinada información, posibili-
tando un óptimo proceso de aprendizaje. Por su parte Kolb (1984) propone 
la teoría de aprendizaje experiencial, Martín & Camarero parten de esta 
teoría para definir a los E.A. como “la variable personal que, a medio cami-
no entre la inteligencia y la personalidad, explica las diferentes formas de 
abordar, planificar y responder ante las demandas de aprendizaje” (Martín 
& Camarero así como es citado por Pedraza, et al., 2015, p. 95).

Las anteriores definiciones convergen en que todas las personas po-
seen estilos de aprendizajes que están ligados a sus cualidades personales 
y se refieren a las formas o mecanismos que prefieren al momento de ad-
quirir una información con la finalidad de que el nuevo conocimiento sea 
procesado y memorizado correctamente. Según el modelo de Curry, “todo 
estudiante está en capacidad de adquirir o ajustar estrategias de apren-
dizaje, en función de sus condiciones individuales y de las características 
del ambiente de aprendizaje en el que se encuentre” (López, Hederich y 
Camargo, 2011, p. 70). 

Alonso y otros citado por Malacaria (2010) plantean que los E.A. son 
“los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje” (p. 20). 

Por su parte Riding y Rayner citado por Malacaria (2010) manifiestan 
que “los Estilos de Aprendizaje aparecen para ser distintivos de inteligen-
cia, habilidad y personalidad” (p. 20), en este sentido los autores mencio-
nados anteriormente resaltan que los E.A. involucran las habilidades que la 
persona tiene y asocian al proceso de enseñanza – aprendizaje los hábitos 
del aprendiz, sus estructuras mentales y la organización cognitiva.

Entonces en una aproximación al concepto de E.A. desde los postu-
lados de Honey y Mumford, la Community Media Applications and Parti-
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cipation – COMAPP (2011) retoma que los estilos de aprendizaje son los 
siguientes: el teórico, activo, reflexivo y pragmático. De acuerdo al tipo de 
E.A. la persona desarrolla de forma natural su proceso de aprendizaje reco-
nociendo su forma de aprender.

La Community Media Applications and Participation -COMAPP- 
(2011) sintetiza las particularidades de tipos de estilos de aprendizaje pro-
puestos por Honey y Mumford en la siguiente tabla: 

Tabla 1
Características de los estilos de aprendizaje según Honey y Mumford 

Estilo de 
Aprendizaje Características Actividades

Activo

Los activos son personas que aprenden 
“haciendo”. Necesitan ensuciarse las ma-
nos y sumergirse en las cosas con las dos 
manos por delante. Tienen una actitud muy 
abierta para aprender y se implican plena-
mente y sin prejuicios en las nuevas expe-
riencias.

• Lluvias de ideas, reso-
lución de problemas, 
discusión en grupo, 
rompecabezas, con-
cursos, juegos de rol

Teórico

A estos “aprendices” les gusta entender la 
teoría que hay detrás de las acciones. Ne-
cesitan modelos, conceptos y hechos con 
el objeto de participar en su propio proce-
so de aprendizaje. Prefieren analizar y sin-
tetizar para elaborar la nueva información 
en una “teoría” lógica y sistemática. 

• Modelos, estadísti-
cas, historias, citas, 
información de ante-
cedentes, aplicación 
de teorías 

Pragmático 

Estas personas necesitan saber cómo po-
ner en práctica en la vida real lo que se ha 
aprendido. Los conceptos abstractos y los 
juegos no son apropiados para ellos, a no 
ser que puedan ver la manera de poner 
esas ideas en práctica en sus vidas. Como 
experimentadores, prueban nuevas ideas, 
teorías y técnicas para ver si funcionan. 

• Tiempo para pen-
sar cómo aplicar lo 
aprendido a la reali-
dad, estudio de ca-
sos, resolución de 
problemas. debates 

Reflexivo

Estas personas aprenden observando y 
pensando en lo que ocurre. Evitan saltar, 
porque prefieren observar las cosas des-
de la barrera. Prefieren dar un paso atrás 
y observar las experiencias desde distintas 
perspectivas, recoger datos y tomarse el 
tiempo necesario para llegar a las conclu-
siones apropiadas.

• Debates en pareja, 
cuestionarios de au-
toanálisis, cuestiona-
rios de personalidad, 
tiempo de reflexión, 
actividades de obser-
vación, retroalimen-
tación de los demás, 
entrenamiento, en-
trevistas

Nota. Fuente: los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford (COMAPP, 2011, 
p. 1-2).
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Según las ideas precedentes, un estudiante puede poseer un estilo 
teórico, pragmático, activo o reflexivo al momento de adquirir un aprendi-
zaje, entonces según el modelo de Honey y Mumford (1992) lo ideal sería 
que todos los individuos tuviesen la capacidad de experimentar, cuestionar, 
analizar, criticar y reflexionar ante su proceso de formación. En consecuen-
cia, el aprendiz debería tener características equilibradas de todos los es-
tilos, esto le permitiría tanto al tutor como al estudiante tener una mejor 
experiencia académica con resultados positivos y rol activo o de transfor-
mación en su formación profesional. 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que el ser humano afianza sus 
habilidades para cumplir sus objetivos, “pero lo cierto es que los individuos 
son más capaces de una cosa que de otra” (Malacaria, 2010, p. 27). Desde 
este punto el E.A. preferente por el estudiante le posibilitará cumplir con 
sus compromisos académicos y lograr la construcción de nuevos esquemas 
mentales para replicar la información aprendida cuando lo necesite.

De acuerdo a Honey y Mumford (1992) la clasificación de los estilos 
de aprendizaje no está estrechamente relacionada con la inteligencia ya 
que ser inteligente involucra otros factores del individuo, lo que estos au-
tores reconocen es que las personas inteligentes tienden a una predomi-
nancia en varios estilos. Es por ello que para lograr el éxito académico el 
estudiante y tutor deben explorar todas las facetas mejorables. Malacaria 
(2010) retoma los postulados de Honey y Mumford sobre la inamovilidad 
de los Estilos de Aprendizaje de las personas, ya que poseen las siguien-
tes características: “Han evolucionado con la propia persona, pueden ser 
diferentes en situaciones diferentes, son susceptibles de mejora y deben 
mejorarse” (Malacaria, 2010, p. 27).

Otros modelos de E.A. se direccionan hacia el aspecto cognitivo que 
posee cada estudiante y que a través de sus cualidades y capacidades le 
permiten construir conocimientos de una forma más significativa, para que 
a la hora de aplicarlos o transferirlos sean claros y objetivos. En este sen-
tido, “el proceso educativo estaría direccionado desde el interés del es-
tudiante a la formalización de sus estructuras cognitivas, de tal forma que 
le permita lograr tanto el cambio conceptual deseado como el acceso a 
niveles intelectuales superiores” (Pedraza, et al., 2015, p. 94).

En este orden de ideas, cada estudiante posee unas preferencias es-
pecíficas para adquirir un nuevo conocimiento, lo que hace que este elija 
una forma determinada de llevar a cabo sus actividades académicas. Mala-
caria (2010) retoman lo que Kolb (1984) plantea acerca de las repercusiones 
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de los E.A. en la vida adulta de las personas, debido a que “cada sujeto 
enfoca el aprendizaje de una forma peculiar fruto de: la herencia, las ex-
periencias anteriores y las exigencias actuales del ambiente en el que se 
mueve” (p. 24).

Desde esta perspectiva las actitudes hacia el estudio y al logro de las 
actividades académicas de los estudiantes se debe a que la dinámica de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje vaya acorde a los estilos de apren-
dizaje que predominan en los estudiantes. Bajo esta mirada es necesario 
que el estudiante de Ciencias del Deporte de la Corporación Universitaria 
del Caribe Cecar reconozca su E.A. para que pueda llevar a feliz término su 
proceso de formación, una vez que los estudiantes reconozcan su estilo, el 
tutor podrá establecer estrategias acordes a sus preferencias.

En cuanto al plan de estudio del Programa de Ciencias del Depor-
te de la corporación Universitaria del Caribe, este contempla el curso de 
atletismo de pista y calle en el segundo semestre académico. Este curso 
pertenece al área del perfil profesional, por tanto se requiere que el estu-
diante adquiera conocimientos sobre generalidades del atletismo, carreras 
de relevos, carreras con vallas, pruebas de calle semifondo, fondo, pruebas 
de calle de gran fondo y pruebas combinadas.

Ahora bien, los conocimientos que se obtengan en este curso serán 
la base para otros cursos que se encuentran en semestres superiores del 
plan de estudio de este programa, por lo que resulta pertinente que el es-
tudiante adquiera las competencias y aptitudes de la fundamentación del 
atletismo. Cabe resaltar que el atletismo es la “base de todos los deportes, 
ya que todos toman las cualidades físicas, como son: Velocidad, fuerza y 
resistencia. El atletismo no es un deporte especifico sino una multiplicidad 
de deportes, debido a que presenta varios deportes englobados en dos 
bloques” (Carrasco & Carrasco, 2014, p. 5). 

En este sentido los estudiantes deben lograr una óptima experiencia 
académica en el curso de atletismos de pista y calle, pues este curso permi-
tirá que comprenda y se le facilite adquirir conocimientos de otros deportes 
en semestres superiores. En tal sentido en los estudiantes se irán confor-
mando una serie de constructos que utilizarán a lo largo de su formación 
y en el ejercicio de la profesión, por ello al orientar este curso el docente 
tutor debe utilizar estrategias que faciliten el aprendizaje de acuerdo a los 
E.A. de cada uno de los estudiantes.

Esto posibilita en el aprendiz el logro académico si el tutor le facilita 
diversas metodologías de enseñanza y estrategias que permiten asociar la 
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información nueva con los conceptos previos, además de brindarle herra-
mientas acordes a las preferencias de los estudiantes, direccionando los 
procesos de enseñanza – aprendizaje hacia el éxito académico. Esto indica 
que las instituciones de educación deben interesarse por conocer la forma 
en que se le facilita a sus estudiantes aprender, porque así se facilita “la 
elaboración de materiales de enseñanza, o diseño de estrategias, con el 
objetivo de lograr una democrática aproximación al conocimiento” (Pedra-
za, et al., 2015, p. 96).

Lo antes expuesto implica el compromiso de los docentes con los 
estudiantes para ayudarlos a conocer y comprender su proceso de apren-
dizaje, permitiéndoles adaptarse positivamente a experiencias y exigencias 
de aprendizaje ya sea en su rol como estudiante o profesional (Malacaria, 
2010, p. 26).

METODOLOGÍA
La investigación se realizó siguiendo una metodología cuantitativa de 

tipo descriptiva, ya que se recolectaron datos sobre los E.A. y luego se reali-
zó el análisis de la información mediante procesos estadísticos descriptivos. 
“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características 
y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003, p. 119).

La población objeto de estudio fueron los estudiantes de segundo se-
mestre del Programa de Ciencias del Deporte de la Corporación Universita-
ria del Caribe Cecar. La muestra estuvo conformada por 42 estudiante que 
se encuentran en el curso de atletismo de pista y calle (periodo II – 2018). El 
instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario de estilos 
de aprendizaje (CHAEA) elaborado por Honey – Alonso, el cual fue valida-
do en 1992 para ser aplicado en escenarios educativos. Según lo expuesto 
por Pedraza, et al., (2015), el test de estilo de aprendizaje consta de:

80 afirmaciones, las cuales para responderlas presentan dos opciones, se 
puede estar en más acuerdo o en menos acuerdo; para la primera opción 
se asigna el signo positivo (+) y para la segunda el signo negativo (-). Las 
afirmaciones hacen referencia a los cuatro estilos de aprendizaje que pro-
ponen los autores: activo, reflexivo, pragmático y teórico. Para cada uno 
de ellos la prueba presenta 20 afirmaciones que indagan sobre las diferen-
tes características de cada perfil. (p. 97) 

El CHAEA tiene una puntuación máxima de 20 en cada estilo, inter-
pretados a partir del baremo que este test tiene validado. En este sentido 
para facilitar la interpretación de las puntaciones y agrupar los resultados, 
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la siguiente tabla propone las puntuaciones para cada uno de los estilos de 
aprendizaje (Tabla 2):

Tabla 2
Baremo del test de estilos de aprendizaje

Nota. Fuente: Alonso, et al., citado por Pedraza, et al., (2015, p. 97)

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Luego de la aplicación del test de estilos de aprendizaje CHAEA se 

pudo analizar los resultados estadísticos, los cuales se dividieron en dimen-
siones: activo, reflexivo, teórico y pragmático. El test se les aplicó a 42 
estudiantes, 40 son hombres (H) y 2 mujeres (M). En la tabla Nº 3 se eviden-
cia que el E.A. que predomina en las mujeres es el pragmático (8%) mien-
tras que los hombres tienen un nivel de preferencia en el estilo pragmático 
(37%), activo (23%), teórico (19%) y reflexivo (13%). 

Tabla 3
Estilos de aprendizaje de los estudiantes según sexo

Activo Pragmático Teórico Reflexivo

Sexo M H M H M H M H

Frecuencia 0 10 2 16 0 8 0 6

% 0% 23% 8% 37% 0% 19% 0% 13%

Nota. Fuente: Elaboración propia.

En la figura N° 1 se evidencia la preferencia que tienen los estudiantes 
para realizar una actividad académica. El estilo pragmático presenta el por-
centaje más alto, puesto que 45% de los estudiantes prefieren actuar rápi-
damente y poner en práctica lo aprendido, tienden a impacientarse cuando 
se le suministra mucha teoría. Los resultados reflejan que casi la mitad de 
los encuestados manifiestan tener más preferencia o gusto hacia las activi-
dades en las cual ellos puedan experimentar y poner la teoría en la práctica. 
Por su parte, el estilo activo representa un 23%, seguido por el teórico con 
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un 19%. Mientras que el estilo reflexivo es el de menor porcentaje, debido 
a que pocos de los encuestados lo prefieren al momento de realizar sus 
actividades académicas.

Figura 1.Preferencia de Estilos de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al nivel de preferencia con relación al estilo de aprendizaje 

en términos generales, los encuestados presentan una tendencia moderada 
hacia los estilos pragmático, activo, teórico y reflexivo, teniendo más inci-
dencia en este último estilo. Asimismo, por medio del cuestionario aplicado 
a los estudiantes, se observó un leve aumento en el estilo de aprendizaje 
activo por parte de los hombres.

En la tabla N° 4 se evidencia que el nivel de preferencia alto (64%) 
es el E.A. activo, esto pone de manifiesto que a los estudiantes les gustan 
adquirir el conocimiento haciendo las cosas, llevando la teoría a la práctica, 
que poseen buena actitud y disposición al trabajo implicándose en todos 
los procesos para el aprendizaje. Por otro lado, los estudiantes demostra-
ron que tiene una preferencia muy alta con 19% en el estilo de aprendiza-
je pragmático demostrando que necesitan tiempo para pensar, necesitan 
saber, tener indicaciones como hacer las cosas, requieren de técnicas y de 
constantes ejemplos para poder interiorizar el conocimiento, sin que lo an-
terior les impida poner a pruebas nuevas teorías o procedimientos y verifi-
car su funcionamiento. Por último, 67% de los estudiantes tienen un nivel 
de preferencia moderado en el estilo de aprendizaje reflexivo, en el cual los 
estudiantes aprenden a través de la observación desde diferentes ópticas 
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para poder comprender un fenómeno, siendo de esta forma más metódi-
cos a la hora de aprender.

Tabla 4.
Preferencia de los estudiantes en todos los niveles de cada estilo

Nivel de 
preferencia Teórico Pragmático Activo Reflexivo

Muy baja 0% 0% 0% 0%

Baja 0% 0% 0% 0%

Moderado 22% 24% 27% 67%

Alta 45% 57% 64% 33%

Muy alta 33% 19% 9% 0%

Totales 100% 100% 100% 100%

Nota. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al nivel de preferencia hacia los estilos de aprendizaje que 
presentan los encuestados, se puede observar en la figura N° 2 que los 
estilos de aprendizaje teórico y pragmático son de un nivel de preferencia 
alto. Aunque, el estilo de aprendizaje activo sobresale con un porcentaje 
en el nivel alto de 64%, lo cual es más elevado en comparación con los dos 
últimos mencionados. Mientras, que en el estilo reflexivo predomina el ni-
vel de preferencia moderado, lo que lleva a pensar que a pesar de ser un 
porcentaje elevado en comparación con los demás, puede resultar ser el 
estilo que menos prefieren los encuestados. 

Figura 2. Estudiantes con tendencia muy alta, alta y moderada. 

Fuente: Elaboración propia.
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Cuando se logra identificar los estilos de aprendizajes predominan-
tes, se puede direccionar mejor las estrategias de enseñanza con relación 
a dichos estilos. Asimismo, se podrá anticipar a las dificultades que se ma-
nifiesten en el proceso formativo; es por ello que el docente debe tener 
presente los E.A. de sus estudiantes y las características principales de cada 
uno de ellos. Con relación a la figura N° 2 los estudiantes de segundo se-
mestre de ciencias del deporte que cursan la asignatura de Atletismo de 
pista y calle presentan una alta preferencia por el estilo activo lo que indica 
que los estudiantes aprenderán de manera más rápida por medio de la ex-
perimentación y la interacción con los demás para la generación de nuevas 
ideas. 

En la figura N° 2 se evidencia una preferencia alta en el estilo de 
aprendizaje activo, lo que pone de manifiesto que los estudiantes de se-
gundo semestre que se encuentran adscritos al curso de atletismo y calle 
presentan habilidades para llevar a la práctica las técnicas aprendidas, se 
sienten cómodos adquiriendo constructos inmediatamente aplicables.

En cuanto a la predominancia moderada en el estilo reflexivo, se pue-
de señalar que por medio de este se logra reflexionar acerca de activida-
des, interactuar y compartir ideas con otros, tomar decisiones y tener tiem-
po adecuado para la realización de tareas. Así también prefieren “investigar 
detenidamente, reunir información, sondear para llegar al fondo de la cues-
tión también es propio de estos alumnos, así como pensar antes de actuar, 
asimilar antes de comentar., escuchar y realizar informes cuidadosamente 
ponderados”. (Colombo & Torres, 2010, p. 31).

Con relación a los estudiantes que presentan una preferencia teórica, 
aprenden mejor realizando actividades que tengan unas reglas y finalida-
des claras, sean metódicas, relacionadas estrechamente con la teoría para 
luego asociarlos a los fenómenos reales. Lo anterior les permite a estos 
estudiantes corroborar los métodos, así también les gusta “sentirse inte-
lectualmente presionados y participar en situaciones complejas. Llegando 
a entender acontecimientos complicados y procuran recibir, captar ideas y 
conceptos interesantes, aunque no sean inmediatamente pertinentes” (Co-
lombo & Torres, 2010, p. 32).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los estilos de aprendizajes tienen un estrecha relación con los méto-

dos y estrategias que cada persona utiliza para aprender, lo que le ayuda 
a su vez a crear ciertas habilidades o preferencias para adquirir los conoci-
mientos, Alonso y Padilla (2005) afirman que: “Las investigaciones cogniti-
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vas han demostrado que las personas piensan de manera distinta, captan la 
información, la procesan, la almacenan y la recuperan de forma diferente” 
(p. 170), lo anterior es de suma importancia al momento de analizar los re-
sultados de la presente investigación. 

Después de comparar los resultados encontrados en la investigación, 
se puede confirmar que los estudiantes del Programa de Ciencias del De-
porte de la Corporación Universitaria del Caribe en el curso de atletismo de 
pista y calle se identifican con un estilo de aprendizaje pragmático y activo. 
Estilos de aprendizajes que guardan una estrecha relación porque mientras 
en el estilo pragmático el estudiante desea saber cómo llevar a la práctica, 
a la vida real lo aprendido, en el estilo de aprendizaje activo a los estudian-
tes les gusta aprender haciendo, trabajando con relación a los conceptos 
adquiridos.

Por otra parte, un grupo menor de estudiantes posee estilos de 
aprendizaje teórico y reflexivo, para este tipo de aprendiz es importante 
ante todo aprender la teoría, necesitando saber la forma de hacer las acti-
vidades a través del discurso, de la lógica, de las teorías. Son muy dados a 
dar teoría por medio de pre saberes, por lo que requieren observar expe-
riencias, recoger datos, información para luego poder emitir su opinión o 
concepto con relación a algo. Este tipo de estudiantes tienden al orden y 
a la disciplina utilizando esquemas lógicos y de manera sistemática al mo-
mento de implicarse con el conocimiento.

Lo anterior demuestra que los estudiantes del curso de ciencia del de-
porte se inclinan por la modalidad en el aprendizaje de aprender haciendo, 
hay que tener presente que el curso de atletismo en pista y calle pertenece 
al área práctica, lo cual requiere que ellos en el momento de la socializa-
ción de la teoría también lo apliquen de forma práctica para experimentar 
y confirmar en qué momento ese conocimiento brinda los resultados para 
el alcance de los objetivos propuestos.

Con los resultados encontrados se brindan horizonte al docente y se 
revalida lo que Hoover y Patton citado por Saavedra y Parra (2014) plantean 
acerca de la importancia del conocimiento de los estilos de aprendizaje 
pues esto ayuda al tutor y al estudiante a reconocerse y comprenderse a sí 
mismos, lo cual quiere decir que los docentes que orientan este curso de-
ben reconocer los E.A de sus estudiantes para implementar las estrategias 
más adecuadas, teniendo en cuenta el quehacer del aprendiz en el desa-
rrollo del curso sin olvidar los conceptos pre establecidos de la asignatura.
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Como limitación a la investigación se puede mencionar la desigual-
dad en la muestra con respeto al género, ya que prevaleció el género mas-
culino lo que lleva pensar que si la muestra fuera homogénea en cantidades 
iguales del mismo sexo se podría identificar si realmente los hombres son 
más prácticos y por el contrario las mujeres más teóricas y reflexivas antes 
de adquirir el conocimiento y de esta forma identificar los estilos de apren-
dizaje prevaleciente en cada uno de estos géneros.

Según Grasha (citado por Oviedo, et al., 2010) el favoritismo dentro 
de aula puede variar con respecto a las exigencias didácticas que aplique, 
promueva y construya el profesor, la afirmación anterior delega al profesor 
en cierta medida la responsabilidad en el aprendizaje de sus estudiantes, ya 
que si el docente ha invertido tiempo en conocer al grupo de estudiantes 
que dirige puede desarrollar varias estrategias para favorecer el conoci-
miento de sus alumnos.

El modelo de aprendizaje de Dunn, Dunn y Price (1985) observa el 
estilo de aprendizaje como un conjunto biológico y del desarrollo de ca-
racterísticas personales que determinan los métodos, los ambientes y los 
recursos instruccionales puedan favorecer o no a un grupo de estudiante, 
manifestando que la gran mayoría de las personas van a presentar prefe-
rencias en su estilo de aprendizaje particular y que estas pueden diferir 
significativamente una de la otra, donde los docentes pueden aprender 
a aplicar los estilos de aprendizaje como un asiento en la preparación de 
sus programas académicos, además de tener presente que los buenos re-
sultados académicos en una persona es producto de la acomodación en 
sus preferencias en los estilos de aprendizaje y sus apropiadas prácticas de 
aprendizaje (Oviedo, et al., 2010).

Se debe tener presente que los estilos de enseñanza y aprendizaje 
pueden estar influenciados por las practicas personales de docentes y es-
tudiantes y que en muchas ocasiones no son del todo percibidas como tal, 
porque son el resultados de una serie de tácticas utilizadas y de lo que se 
esperaba conocer en un momento determinado, lo anterior hace necesario 
entonces promover en las instituciones educativas estrategias que susciten 
la identificación y el conocimiento con el objetivo de distinguir los diferen-
tes estilos de aprendizaje generando pertinencia en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje.

Durante mucho tiempo el concepto de Estilos de Aprendizaje ha sido 
estudiado desde diferentes puntos de vista, pero en esa gama de inves-
tigaciones la mayoría de los investigadores reconocen que hace mención 
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a los rasgos o modos que identifican las particularidades y la manera de 
aprender de un alumno. El cumulo de teorías ha demostrado que existe 
una diversidad entre los individuos buscando desarrollar el aprendizaje con 
relación a las particularidades existente en los profesores y estudiantes en 
relación a los estilos de aprendizaje. Se debe de continuar en el proceso de 
comprensión del concepto de estilos de aprendizaje para poder optimizar-
lo, tomando en cuenta tanto los puntos de vistas de los docentes como de 
los estudiantes.

Es significativo resaltar los diferentes estilos de aprendizaje de cada 
estudiante para poder direccionar los procesos de enseñanzas y no hacer 
generalizaciones que obstaculicen este proceso pretendiendo que todos los 
alumnos manejan la misma información. Se debe de tener en cuenta que las 
individualidades al momento de aprender y trasferir el conocimiento deben 
ser identificadas para no asumir inadecuadas prácticas que obstaculicen los 
procesos de aprendizaje, el rendimiento académico y la eficacia del cono-
cimiento. Es imprescindible entonces desde este punto de vista conocer 
las estrategias que tienen mayor acogida por parte de los estudiantes para 
buscar estrategias que puedan integrar los procesos de enseñanza que ge-
neren calidad en los conocimientos. Es entonces en este momento que 
resulta meritorio que el docente tenga presente las particularidades de los 
estilos de aprendizaje para que pueda liderar un programa de enseñanza 
que incluya una variedad de actividades que puedan dar respuestas a los 
diferentes estilos de aprendizaje identificados en su grupo de alumnos, lo 
que se convierte en uno de los desafíos de la educación contemporánea 
(Colombo & Torres, 2010).

CONCLUSIONES
Al finalizar el estudio se pudo comprobar que cada estudiante posee 

una forma en particular para adquirir sus conocimientos y que muchas ve-
ces esto va a depender de las estrategias o métodos que con el transcurso 
del tiempo constate que le han facilitado el conocimiento, es de recordar 
que en el proceso de aprendizaje influyen varios factores que motivan a un 
estudiante a aprender algo y van a marcar su estilo de aprendizaje. 

Las ideas expuestas indican que pueden encontrarse varios estilos 
de aprendizaje que imprimen diferencias particulares en cada estudiantes, 
haciéndose notorias al momento de aprender, todo esto se ve reflejado 
cuando un grupo de estudiantes recibe las misma instrucciones, las mismas 
tareas y prácticas, e igual tiempo para desarrollarla y algunos pueden ter-
minarlas más rápidas que otros, lo que demuestra que no todos aprender a 
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la misma velocidad y la diferencia se encuentra en que cada uno tiene una 
forma en particular de aprender que va estar fuertemente influenciada por 
la cultura, la edad, y particularmente por la motivación, aunque se pueden 
encontrar casos con los mismo factores pero la manera de aprender es dis-
tinta, lo que demuestra al final que hay diferentes opciones para adquirir el 
aprendizaje (Malacaria, 2010).

A partir de este estudio se logró identificar que no todos los estu-
diantes adscritos al curso de atletismo en pista y calle poseen los mismos 
estilos de aprendizaje, la mayoría posee estilos pragmáticos y activos. Dán-
dole mayor importancia a la hora de aprender a las actividades prácticas, 
considerando que el aprendizaje se facilita cuando se logra llevar la teoría 
a terrenos reales motivándolos a ser creativos, espontáneos entusiastas y 
hasta competitivos al momento de adquirir los conocimientos. Identificar 
los E.A. en los estudiantes brinda la oportunidad al tutor de implementar 
estrategias de aprendizajes dirigidas a los intereses particulares y a la for-
mación de los aprendices.

Otro aspecto a destacar es el bajo porcentaje del E.A. reflexivo, esto 
pone de manifiesto que los estudiantes muestran poca preferencia por ac-
tividades que involucren el análisis de las experiencias, la reflexión de casos 
y la observación para recoger información. Lo anterior lleva a preguntarse 
si el estudiante puede cumplir con las metas propuestas por el curso de 
atletismo de pista y calle utilizando solo el estilo de preferencia o si por el 
contrario debe poseer características de todos los estilos de aprendizaje 
para tener una óptima experiencia educativa.

En los últimos treinta años las teorías del aprendizaje han sido objeto 
de investigaciones a través de las cuales se han planteado diferentes pro-
puestas para identificar los distintos estilos de aprendizaje que puede ma-
nejar cada persona comprendiendo múltiples criterios y objetivos, dentro 
de los autores más reconocidos en la temática encontramos Silva y James 
y Gardner quienes conciben el estilo de aprendizaje como un proceso cog-
nitivo, donde cada individuo percibe (absorbe) y procesa (retiene) informa-
ción de manera particular (Oviedo, et al., 2010).

En la actualidad el docente juega un rol primordial en la vida acadé-
mica de los estudiantes, los nuevos retos del siglo XXI exigen que en los 
procesos de enseñanza se deben implementar nuevas estrategia y procedi-
mientos flexibles, pertinentes y que tributen a los intereses de los estudian-
tes ayudándoles a alcanzar un aprendizaje significativo que les facilite la 
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toma de decisiones conscientes e intencionales y de esta manera alcanzar 
un aprendizaje real acorde con las exigencias del mundo profesional.
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En Cada cuadro al lado de los enunciados anota un + si estás más de 

acuerdo que en desacuerdo con la afirmación o anota un – si estas más en 

desacuerdo que de acuerdo con la afirmación.



Patricia María Mendivil Hernández, Alvaro Enrique Lhoeste Charris, 
María Alexandra Gutiérrez Calderón

57

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2



ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DEL DEPORTE ADSCRITOS 
AL CURSO DE ATLETISMO DE PISTA Y CALLE

58

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2



Patricia María Mendivil Hernández, Alvaro Enrique Lhoeste Charris, 
María Alexandra Gutiérrez Calderón

59

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2



La Actividad Física y sus Ciencias Aplicadas II
ISBN: 978-980-427-093-2

CAPÍTULO 3

CALIDAD DE VIDA Y APTITUD FÍSICA PARA 
SALUD EN UNA POBLACIÓN CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD –SINCELEJO1

Kelly Mercedes Díaz Theran2, Eidy María Contreras Banques3

Xilena Rocío Gil Franco4

Resumen
Esta investigación se planteó como objetivo de determinar el nivel de apti-
tud física y calidad de vida relacionado con la salud de un grupo de usuarios 
diagnosticados con sobrepeso, que asisten al programa de hábitos y estilo 
de vida saludable de la ciudad de Sincelejo en el departamento de sucre Co-
lombia, específicamente en la comunidad del barrio 20 de enero, tomando 
en cuenta que esta población asiste regularmente a este tipo de programas 
para mejorar su salud. Los estudios de esta naturaleza adquieren relevan-
cia social al identificar aspectos significativos dentro de la calidad de vida, 
asociados a la aptitud física como elemento fundamental en la salud de un 
individuo La indagación de tipo descriptivo se enmarcó en el enfoque em-
pírico-analítico, con un diseño de corte transversal, utilizando instrumentos 
de recolección de la información ya validados científicamente. La muestra se 
conformó con 84 personas que es el total de participantes en el programa 
de hábitos y estilo de vida saludable de la citada comunidad de Sincelejo.
Los resultados más significativos indican con respecto a la variable calidad 
de vida que el 34.5% de la muestra refiere un nivel dentro de los rangos de 
normalidad y el 31% considera que su calidad de vida es regular; en relación 
a la variable aptitud física, la evaluación de la fuerza según el 72.6% de los 
evaluados se encuentra dentro de los rangos de normalidad. Por otro lado el 

1 Investigación como resultado de las prácticas profesionales, desde la articulación 
de la investigación y la proyección social. Vinculado al proyecto de investigación con 
financiación de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR: denominado Efectos 
del consumo de oxígeno pico y la capacidad funcional en los marcadores bioquímicos 
en pacientes con sobrepeso y obesidad tras 16 semanas de ejercicio físico combinado. 
“Desde una perspectiva de calidad de vida”
2 Magister en Intervención Integral en el Deportista. Especialista en Docencia. 
Fisioterapeuta. Docente - Investigadora de la Corporación Universitaria del Caribe 
CECAR. Sincelejo – Colombia. Email: kelly.diazth@gmail.com
3 Magister en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales. Trabajadora Social. Docente 
- Investigadora de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR. Sincelejo – Colombia. 
Email: eidycontreras@hotmail.com
4 Magister en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales. Trabajadora Social. Docente 
- Investigadora de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR. Sincelejo – Colombia. 
Email: xrgil@hotmail.com
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mailto:eidycontreras@hotmail.com
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47% de los evaluados la tienen mala la flexibilidad, al igual que la resistencia 
(vo 2) en mayor proporción con 50% se encuentran en el nivel bajo. Aunque 
los resultados no son concluyentes es de vital importancia continuar inves-
tigando este tema con el fin de identificar el nivel de asociación estadística 
entre la aptitud física y la calidad de vida de las personas que de una u otra 
forma buscan mejorar su aspecto de salud físico sin dejar a un lado los com-
ponentes sociales y mentales. 
Palabras clave: calidad de vida, aptitud física, salud, sobrepeso, obesidad

INTRODUCCIÓN
En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud 

como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la 
ausencia de enfermedad; esta definición de salud ha ido evolucionando no 
solo en su estructura, sino que incluye aspectos significativos dentro de su 
contexto, lo que la hace más objetiva al momento de medirla, uno de los 
métodos de objetividad que se utilizan por medio de los cuales podemos 
acceder a esta información fiable son los instrumentos que científicamente 
se validan de acuerdo a la necesidad de los mismos y que crean escalas que 
permiten medir las distintas dimensiones que establecen el concepto de 
salud en un individuo. Hoy por hoy la salud de un individuo transciende las 
consideraciones del aspecto físico, tomando en cuenta el aspecto mental y 
social, por ello se convierte en un concepto con una dimensión biopsicoso-
cial, sin embargo un desequilibrio en cualquiera de estos aspectos puede 
afectar la calidad de vida de una persona. 

Según la OMS (1998), la calidad de vida es la percepción que una 
persona tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 
del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que 
está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno.

Pero para convivir en un espacio de tranquilidad se debe tener en 
cuenta un aspecto de marcada relevancia que consiste en la convivencia 
social del sujeto, lo que quiere decir que es el factor clave para que las per-
sonas se desenvuelvan mejor en su hábitat y mediante este procedimiento 
originar una respuesta positiva frentes al desarrollo de la calidad de vida 
del ser humano, por las consideraciones anteriores, la calidad de vida es un 
proceso que realiza el individuo de acuerdo al tiempo para cubrir las ne-
cesidades básicas hasta lograr alcanzar una etapa de autorrealización que 
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permita satisfacer las deficiencias y de este modo convivir mejor en una 
sociedad. 

Por otra parte, la aptitud física es aquella capacidad funcional que 
tienen las personas para realizar cualquier tipo de actividad física en su vida 
cotidiana, por lo tanto, la aptitud física demanda unos parámetros en las 
cualidades del ser humano y estas a su vez son desarrolladas para perfec-
cionar la calidad de vida de las personas. Las ideas precedentes nos per-
miten afirmar que mediante la aptitud física se puede percibir el campo la 
actividad física, el cual podemos relacionar con la salud que va de la mano 
de un grupo interdisciplinario donde intervienen varias ciencias como la 
medicina, psicología, la ciencias del deporte entre u otras, son ciencias apli-
cada para mejorar el nivel de la calidad de vida de las personas, a través del 
desarrollo de la actividad física se pueden perfeccionar diferentes tejidos y 
órganos de un individuo con la finalidad de obtener múltiples beneficios a 
nivel fisiológico, social, y psicológico.

Sobre la base de las consideraciones anteriores este trabajo en ge-
neral está organizado especialmente para establecer el nivel de calidad de 
vida y aptitud física de los participantes de programa de hábitos y estilo 
de vida saludable en el barrio 20 de Enero, donde se aplicará una serie de 
instrumentos validados por la OMS para determinar el nivel de calidad de 
vida, entre estos la escala de calidad de vida WHOQOL-BREF y aptitud 
física, en pos de mejorar aquellas insuficiencias que se encuentren en los 
participantes del programa 20 de Enero Activo. 

Como herramienta se tomó la actividad física para desarrollar los as-
pectos subjetivos y objetivos de los participantes del programa de Hábitos 
y Estilo de Vida Saludable en el barrio 20 de Enero, donde fueron realizadas 
un conjunto de actividades para determinar las deficiencias e inconsistencia 
que se tienen actualmente frente a la aptitud física y así poder evaluar el 
nivel de calidad de vida de las personas, ya que la aptitud física es la capa-
cidad de realizar cualquier tipo de actividad.

Tomando en cuenta las ideas precedentes se expresó el problema 
científico de esta investigación en los siguientes términos:

PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cuál es el nivel de calidad de vida y aptitud física como elementos 

de la salud en un grupo de personas diagnosticadas con sobrepeso y obe-
sidad que participan del programa de hábitos y estilo de vida saludable del 
barrió 20 de Enero de Sincelejo? 
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Objetivo General
Caracterizar el nivel de calidad de vida y aptitud física relacionado 

con la salud en un grupo de personas diagnosticadas con sobrepeso y obe-
sidad que participan del programa de hábitos y estilo de vida saludable del 
barrió 20 de Enero de Sincelejo. 

Objetivo especifico
• Diagnosticar el índice de masa corporal del grupo de personas que 

participan del programa de Hábitos y Estilo de Vida Saludable del 
barrio 20 de enero de Sincelejo.

• Identificar nivel de calidad de vida y de aptitud física relacionada 
con la salud en un grupo de personas diagnosticadas con sobrepe-
so y obesidad que participan del programa de hábitos y estilo de 
vida saludable del barrio 20 de enero de Sincelejo.

• Relacionar la calidad de vida como elemento tocante a la salud 
con los componentes de la aptitud física presente en el grupo de 
personas que participan del programa de hábitos y estilo de vida 
saludable del barrio 20 de Enero de Sincelejo.

ANÁLISIS TEÓRICO
A continuación se presentan algunos referentes teóricos que a nivel 

nacional e internacional, abordan el tema de la salud y la calidad de vida, 
sus hallazgos sirven de sustento para este trabajo investigativo.

Bize, Johnson y Plotnikoff (2007) realizaron una revisión sistemática 
de la literatura acerca de la correspondencia entre actividad física y calidad 
de vida relacionada a la salud en población general adulta. Considerando 
un repertorio amplio de beneficios entre estos dos elementos que se carac-
terizan en mejorar el estado de salud de las personas. 

Martin, Church, Thompson, Earnest y Blair (2009) encontraron en una 
prueba controlada aleatoria de seis meses de duración, una relación de 
dosis de respuesta positiva y significativa entre la actividad física en forma 
de ejercicio y los dominios mental y físico de la calidad de vida en mujeres 
posmenopáusicas sedentarias con sobrepeso u obesidad. Con la finalidad 
de identificar unos resultados auténticos, de tal modo que les permitieran 
conocer el estado de cada persona y de este modo hacer una intervención 
con la metodología apropiada para establecer el nivel de calidad de vida y 
aptitud física del sujeto. 
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Por otro lado, demostrar también en individuos de población general 
aparentemente sanos, que una asociación positiva entre la actividad física 
y la calidad de vida podría proporcionar motivación suficiente como para 
volverse más activos, y no solopor el clásico efecto de disminuir el riesgo 
por enfermedades crónicas (Ramírez-Vélez, 2010a).

La calidad de vida y la actividad física son componente que guardan 
una extensa relación entre sí, se asocian positivamente con diversas dimen-
siones de la aptitud física para mejorar la calidad de vida de las personas 
(Ramírez-Vélez, 2010b).

El nivel de la actividad física cada día ha ido reduciéndose en nuestra 
sociedad debido, en gran parte, al aspecto negativo que ha producido en 
la tecnología, puesto que las persona pierden el interés por la actividad 
física y esto se ha convertido en el principal factor de riesgo de mortalidad 
a nivel mundial (OMS, 2011).

En Argentina (Fundación Interamericana del Corazón – Argentina -FIC 
Argentina, 2018), se comprobó que 55% de los habitantes eran completa-
mente sedentario y con un nivel de sobrepeso elevado, lo cual conlleva a 
decir que estaban expuesto a sufrir algún tipo de enfermedad crónica no 
transmisible como producto de la inactividad física, después de conocer los 
resultados de la población se ve la necesidad de utilizar la actividad física 
como herramienta para combatir el sedentarismo y fomentar el programa 
Argentina Activa con el objetivo de establecer el nivel de calidad de vida.

Contexto nacional 
A nivel nacional encontramos al Instituto Colombiano del Deporte 

(Coldeporte) que fundó el Sistema Nacional Del Deporte mediante la Ley 
181 del 1995, para fomentar el acceso a la actividad física, el aprovecha-
miento del tiempo libre, recreación y el deporte para mejorar el nivel de 
calidad de vida de las personas.

Por la preocupación del incremento del nivel de sedentarismo se ve 
la necesidad de realizar el programa de Hábitos y Estilo de Vida Saludable 
el cual está dirigido por el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeporte), 
este es un programa único a nivel nacional que se caracteriza principalmen-
te por el desarrollo de la actividad física en los diferentes departamento del 
país, en aras de prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica no transmi-
sible y mejorar el nivel de calidad de vida y aptitud física en las personas 
que participan en el programa de Hábitos y Estilo de Vida Saludable.
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Contexto mundial
A nivel mundial encontramos que existen programas que guardan 

una extensa relación con el trabajo que realiza el Instituto Colombiano 
del Deporte (Coldeporte). Primeramente, Argentina es un país que le está 
apostado al desarrollo de la actividad física de una forma consistente, ac-
tualmente cuenta con el programa Argentina Activa, creado en el año 2000 
y hasta la fecha está vigente debido al avance positivo que ha logrado al 
impulsar la realización de la actividad física para mejorar la calidad de vida 
de las personas. 

El problema del sedentarismo y la obesidad se dispersa cada día más 
a nivel mundial como consecuencia en gran parte de los avance tecnoló-
gico y lo malos hábitos alimenticios,a raíz de esta problemática México es 
uno de los país, después de Estados Unidos, que presenta mayor riesgo de 
padecer enfermedades crónica no transmisible, por esta razón el gobierno 
del Distrito Federal, en compañía de la Secretaria De Salud llevan a cabo 
un programa de actividad física conocido como Mueve y Metete en Cintura 
con el objeto de reducir el nivel de enfermedades crónica no transmisible 
que son producidas a largo plazo, tales como la diabetes mellitus y los pro-
blemas cardiovasculares.

Para que la población logre alcanzar una edad avanzada a largo pla-
zo, Canadá en 1999 ratifica un programa de actividad física que promueve 
la proyección de la calidad de vida hasta la edad adulta y satisfacer aquellas 
necesidades fisiológicas que requiere el cuerpo humano en la tercera edad, 
protegiendo el grado de masa muscular y masa ósea. 

Es importante señalar que en Chile se cuenta con el programa de vida 
sana que es utilizado como estrategia para la intervención del sedentarismo 
y la obesidad que azotan actualmente a la población del país chileno,estos 
son algunos de los programas que se pueden relacionar con el programa 
de Hábitos y Estilo de Vida Saludable del Instituto Colombiano del Deporte 
(Coldeportes), porque están utilizando la actividad física con área estraté-
gica para mejorar el nivel de calidad de vida y aptitud física de la personas 
que participan en estos programas y de ese modo evitar aquellas enferme-
dades crónica no transmisible que se han convertido en la principal causa 
de muertes en el ser humano. 

Después de realizarlas indagaciones expuestas con respecto a la inac-
tividad física se logró evidenciar que el barrio 20 de Enero de la ciudad de 
Sincelejo, Sucre, requiere de la intervención de un programa de actividad 
física para aumentar el nivel de aptitud física en busca de mejorar la calidad 
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de vida de las personas que participaran en el programa de Hábitos y Estilo 
de Vida Saludable, proporcionando una dosificación de trabajo en 150 mi-
nutos mínimo aproximadamente semanal así como lo recomienda la OMS, 
porque si solo realizamos pequeños movimientos en espacios reducidos no 
vamos alcanzar propósito adecuado y estaríamos en la etapa de la inacti-
vidad física porque los estímulos no son los necesarios para compensar las 
necesidades que requiere el cuerpo humano en ese instante y esto puede 
conllevar a una persona a padecer de enfermedades crónicas, del mismo 
modo dar a conocer los beneficios que se consiguen con el movimiento 
físico y concientizar cada día a los profesionales del área de la salud y la 
actividad física. 

De acuerdo con los planteamientos previos podemos señalar que te-
ner un buen estado de salud no solo esestar físicamente bien, pues los 
aspectos de carácter psíquico-social de la persona juegan un papel funda-
mental, en tal sentido se considera que la actividad física es de gran impor-
tancia para mantener una condición de salud en general, puesto quebrinda 
un repertorio amplio de beneficios a los diferentes órganos y sistema del 
cuerpo humano, previniéndosecualquier tipo de enfermedad asociada a los 
malos hábitos, como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares 
entre otras y de esta manera podemos disminuir el uso de fármacos, siendo 
la actividad física la herramienta que nos brinda un estilo de vida; saludable. 

En este sentido esta indagación es pertinente, pues coadyuva a la 
superación de las deficiencias que se tienen actualmente frente a la inacti-
vidad física, promoviendo un estado físico activo para mejorar la calidad de 
vida y aptitud física de los participantes del programa de Hábitos y Estilo de 
Vida Saludable ejecutado en el barrio 20 de enero, además de mostrar las 
evidencias y los resultados positivos obtenidos en esta comunidad.

METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado bajo el 

enfoque empírico-analítico es un estudio correlacional de corte transversal, 
se utilizaron instrumentos de recolección de la información ya validados 
científicamente. El instrumento empleado para la variable calidad de vida 
fue la escala de calidad de vida WHOQOL-BREF Versión adaptada de Mur-
gieri (2009), para las variables de peso, talla e índice de masa corporal (IMC) 
se utilizó un tallimetro, peso y la tabla de clasificación de la OMS y para 
determinar el nivel de aptitud física para la salud se utilizaron distintos test 
que facilitaron la obtención de la información; para medir la flexibilidad se 
utilizó el test de Wells; para la fuerza, la prensión manual (un dinamómetro 



Kelly Mercedes Díaz Theran, Eidy María Contreras Banques
Xilena Rocío Gil Franco

67

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

de mano calibrado), el test de Rockport para resistencia, y caminata de 6 
minutos para capacidad funcional.

 Se aplicó un instrumento para caracterizar socio-gráficamente la po-
blación y recolectar datos como peso, talla, IMC y las pruebas de aptitud 
física (flexibilidad, resistencia, fuerza) y datos de calidad de vida. Para la 
recolección de la información se solicitó a los sujetos de la muestra la firma 
de un consentimiento informado donde aceptaron la participación en el 
estudio, 

La tabulación y procesamiento de la información se realizó recurrien-
do a la estadística descriptiva utilizando el programa estadístico SPSS 21.0 
de Windows, para establecer mínimos y máximos, expresados en tablas de 
frecuencia, desviación estándar, y la media, acorde a los objetivos propues-
tos. 

Caracterización de la muestra
La muestra de este estudio quedó conformada por 84 personas que 

es el total de participantes del programa de Hábitos y Estilo de Vida Salu-
dable del barrio 20 de enero de Sincelejo que cumplieron con los siguien-
tes criterios de inclusión: un IMC dentro de los parámetros de sobrepeso 
y obesidad, tener edades entre los 18 a 64 años, vivir en Sincelejo, asistir 
como mínimo tres veces por semanas al programa y no tener ningún tipo 
de condición de discapacidad. 

RESULTADOS
El procesamiento de los datos permitió dar respuesta al problema 

planteado y el logro de los objetivos planteados, en tal sentido se realizó un 
análisis estadístico descriptivo univariado y bivariado, mediante el cual se 
establecieron descriptores estadísticos relevantes. A continuación se pre-
sentan los resultados de dicho análisis.
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Análisis univariado: Variables sociodemográficas

Tabla 1
Estadísticos descriptivos 

Estadísticos Descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar

Edad (Años) 84 18 55 35,85 10,062

Peso (Kg) 84 56 110 73,00 10,136

Talla (M) 84 1,40 1,79 1,59 ,07113

Calidad de 
Vida 84 1 5 2,90 ,913

Test de 
Fuerza 84 14,90 97,80 33,23 16,6

Test 
Flexibilidad 

(CM)
84 1,0 25,0 12,08 5,5

Nota. Fuente: SPSS versión 21
Se estudiaron 84 personas que participaban activamente en el pro-

grama Hábitos y Estilos de Vida Saludable del barrio 20 de Enero de Sin-
celejo, de los cuales 94% son de sexo femenino y 6% masculino, con un 
mínimo y máximo de edad entre 18 a 55 años, de acuerdo a los criterios de 
inclusión, con un máximo de peso de 110 kg (tabla 1). 

Tabla 2 
Variables de índice de masa corporal 

Clasificación del IMC

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Obeso: Tipo I 23 27,4 27,4 27,4

Obeso: Tipo II 1 1,2 1,2 28,6

Sobrepeso 60 71,4 71,4 100,0

Total 84 100,0 100,0

Nota. Fuente: SPSS versión 21

El grupo de evaluados presenta en mayor proporción 71.4% de IMC, 
clasificado como sobre peso, basado en los parámetros de la OMS, y el 
27.4% presenta un IMC clasificado como obeso tipo 1. Esto destaca la pre-
sencia de un grupo diagnosticado con un problema considerado como en-
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fermedad crónica que perjudica la salud y que se puede asociar a otra pa-
tología vinculante, dado que la obesidad y el sobrepeso son la acumulación 
anormal o excesiva de grasa, y se calcula a través del cálculo del peso y la 
talla, teniendo en cuenta que un IMC igual o por encima de 25 es conside-
rado como sobrepeso e igual o por encima de 30 como obesidad (tabla 2). 

Tabla 3
Variables de aptitud física y calidad de vida 

Categoría Variable Clasificación % Muestra (N=84) 
Frecuencia

Aptitud Física 

Fuerza

Malo 27,45% 23

Normal 72,6% 61

Flexibilidad

Excelente 10,7% 9

Malo 56,0% 47

Muy Bien 8,3% 7

Normal 25,0% 21

Resistencia 
(Vo2)

Nivel Bajo 50,0% 42

Nivel Bueno 11,9% 10

Nivel Regular 38,1% 32

Capacidad 
Funcional 

Baja 
Capacidad 
Funcional

64,3% 54

Buena 
Capacidad 
Funcional

35,7% 30

Calidad de 
vida 

Bastante 
Buena 28,6% 24

Muy Buena 1,2% 1

Muy Mala 4,8% 4

Normal 34,5% 29

Regular 31,0% 26

Nota. Fuente: SPSS versión 21
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En cuanto a la variable calidad de vida, tenemos que 34.5% refiere un 
nivel dentro de los rangos de normalidad, mientras que 31% considera que 
su calidad de vida es regular. Asimismo, al evaluar los tres componentes 
de aptitud física, se obtuvierondatos relevantes por cada uno de estos; en 
cuanto a la evaluación de la fuerza, en mayor proporción, el 72.6% de los 
valorados se encuentra dentro de los rangos de normalidad; con respecto 
a la flexibilidad,56,0% de los evaluados la tienen mala, al igual que la resis-
tencia (VO2), en mayor proporción, con 50%, se encuentran en el nivel bajo 
y 64,3% tiene una baja capacidad funcional (tabla 3).

Análisis Bivariado 

Tabla 4
Pruebas de asociación con calidad de vida

Calidad de 
Vida Vs. N Chi2 Significancia 

Bilateral 
Coeficiente de 

Asociación 
Significancia 

Bilateral 

Fuerza 84 6.648 ,156 V de Cramer ,281 ,156

Flexibilidad 84 17,218 ,142 V de Cramer ,261 ,142

Resistencia 
Vo2 84 28,383 ,000 V De Cramer ,411 ,000

Capacidad 
Funcional 84 22,346 ,000 V De Cramer ,516 ,000

Nota. Fuente: SPSS versión 21

Finalmente, se encontró diferencia significativa entre el nivel de cali-
dad de vida y los componentes de aptitud física determinados por la resis-
tencia y la capacidad funcional (p>0.05). Sin embargo, no se encontraron 
asociaciones significativas entre la calidad de vida y los componentes de la 
aptitud física fuerza y flexibilidad (p>0.05) (tabla 4).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Esclarecer desde las ciencias la importancia que tienen las publicacio-

nes en torno a un tema de relevancia mundial y su divulgación coadyuva 
con la mejora de la salud de la población, es así como soportados en una 
búsqueda desde la base de datos Scopus (2018) se.logran identificar las 
tendencias que existen con relación a temas como calidad de vida y aptitud 
física relacionados con la salud, encontrándose un total de 1656 artículos 
publicados en la últimas dos décadas, demostrando una clara tendencia en 
el interés por este tema. Otro aspecto importante que se vislumbra en al 
análisis que se presenta desde la base de datos es que países como Esta-
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dos Unidos, Canadá y Reino Unido poseen la tasa más alta en publicación, 
mientras que Colombia solo tiene seis artículos publicados en esta materia, 
lo que reitera la importancia de compartir y generar datos que aporten a la 
evidencia científica contextualizada.

 En ese orden de ideas se constata la conceptualización teórica de 
Patrick y Erickson (1993) los cuales definen la calidad de vida en torno a la 
salud como la medida en que se modifica el valor asignado a la duración 
de la vida, en función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, 
sociales y de disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus 
secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud. Asimismo, se registra que 
para Naughton, Shumaker, Anderson y Czajkowski (1996) y Schwartzmann 
(2003) la calidad de vida es la percepción subjetiva, influenciada por el es-
tado de salud actual y de la capacidad para realizar aquellas actividades 
importantes para el individuo.

La influencia de dichos conceptos establece una aproximación que 
devela la necesidad fehaciente de los individuos por su estado de bienestar 
fisco mental y social, cualidades de la salud y que dependen de los valores 
y creencias que un individuo tenga con respeto al contexto socio cultural 
donde se desenvuelva. De acuerdo con esto, el concepto de calidad de 
vida para la salud está directamente relacionado con los componentes de la 
aptitud física, lo que comprende el estado de bienestar físico del individuo 
relacionado con su salud. 

A la luz de diversas investigaciones queda clara la importancia que 
tiene la calidad de vida y los componentes de la aptitud física en el ser hu-
mano con respecto a su salud. Coincidimos directamente con lo señalado 
alrededor del tema de acuerdo a los resultados expuestos; en tal sentido 
reseñamos algunos estudios con los cuales concordamos. 

Guedes, et al. (2017) realizaron un estudio en tres ciudades localiza-
das en países como Argentina, Brasil y Chile con el objeto de identificar las 
diferencias en los componentes de la Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud (CVRS) según los niveles de aptitud cardiorrespiratoria en una mues-
tra de adolescentes.Esta investigación aplicó el cuestionario Kidscreen-52 a 
1357 adolescentes con edades entre 12-17 años (48.6% chicos) en muestras 
seleccionadas en los 3 países. A diferencia de la investigación planteada en 
donde la muestra fue de 84 personas en rango de edades de 18 a 64 años 
y se utilizó el WHOQOL-BREF Versión adaptada de Murgieri (2009) como 
instrumento para medir la calidad de vida, los componentes de la apti-
tud física que se evaluaron fueron: flexibilidad, fuerza, resistencia (volumen 
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máximo de oxigeno) y capacidad funcional; contrario a la investigación rea-
lizada en los 3 países donde solo se evaluó capacidad cardiorrespiratoria. 
Los resultados encontrados referente al VO2 Max y los componentes de la 
calidad de vida relacionado con la salud entre sexos, edad y los países eva-
luados, arrojó diferencias significativas en la mayoría de los componentes 
de la calidad de vida favorables en los adolescentes evaluados que presen-
taron mayores niveles de aptitud cardiorrespiratoria. 

Otra investigación que le aporta científicamente a la actual, es un es-
tudio exploratorio realizado en la provincia de Sevilla, denominada Asocia-
ción entre la condición física relacionada con la salud y la calidad de vida en 
pacientes diabéticos tipo 2 tratados en atención primaria (Alfonso-Rosa, del 
Pozo-Cruz, Daza, del Pozo-Cruz y del Pozo-Cruz, 2012). Con ella se evaluó 
la calidad de vida relacionada con la salud y los componentes de aptitud 
física; la fuerza evaluada con el test de dinamometría manual, la flexibilidad 
con el test de sit and reach, es oportuno destacar que en los resultados 
no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 
calidad de vida relacionada con la salud entre ambos grupos. El coeficiente 
de correlación de Pearson develó un nivel de correlación de moderado a 
alto entre los componentes de la calidad de vida relacionada con la salud y 
los test de fuerza, movilidad y equilibrio que componen la Condición física 
relacionada con la salud (p<0,05). Esto demuestra una asociación existente 
entre la calidad de vida con los componentes de la condición física evalua-
dos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, además demuestra que 
estos son componentes vitales para el desarrollo de las actividades de la 
vida diaria. 

Asimismo, un estudio denominado Efecto en la calidad de vida rela-
cionada a la salud (CVRS) de un programa de actividad física terapéutica en 
medio acuático, en un grupo de adultos mayores de 55 años no institucio-
nalizado. Cali, 2006 (Vélez y Reina, 2007), guarda coherencia con lo hallado 
en esta investigación, por lo que los hallazgos de los autores son relevantes 
para esta investigación. Vélez y Reina recogieron variables antropométricas 
(edad, peso, talla, índice de masa corporal), administraron el Cuestiona-
rio de Salud SF-36 para medir la CVRS mediante entrevista personal pre 
intervención y pos intervención; calcularon medidas de tendencia central 
y dispersión de las puntuaciones, según el grupo etéreo. Todos los domi-
nios del Cuestionario de Salud SF-36 obtuvieron modificaciones luego de 
la intervención. Las puntuaciones más elevadas referidas por los sujetos se 
encontraron en el dominio de Dolor corporal (23 %), Rol físico (22 %), Vita-
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lidad (21 %), mientras que el dominio de Rol emocional y la Salud general, 
obtuvieron valores de 18 y 16 %, respectivamente. La Función social (14 %) 
y la Función física (13 %) fueron los más bajos.

La Salud mental tuvo una variación negativa del 3% (p = < 0,05). La 
consistencia interna de las escalas fue de 0,45-0, esto denota que la activi-
dad física terapéutica en adultos mayores modifica la percepción de salud 
en todos los dominios. Estos resultados favorecen la interpretación y el 
conocimiento que tiene el ejercicio sobre este grupo de personas.

CONCLUSIONES 
Tal como se ha demostrado en la revisión teórica y metodológica con 

la investigaciónse evidencia la importancia que recobran temas como el ex-
puesto, donde se establece que la calidad de vida está directamente rela-
cionada con la salud física, mental, social y espiritual de acuerdo al contexto 
donde se desarrolla el individuo desde su individualidad y su totalidad. Por 
tanto, recobra relevancia ampliar investigaciones en temas que asocien la 
aptitud, condición y la actividad física con aspectos significativos de la cali-
dad de vida en relación con la salud de una persona. 

Asimismo, los resultados arrojados demuestran que el nivel de apti-
tud física con respecto a su salud es deficiente, teniendo en cuenta que la 
población presenta índices de sobrepeso y obesidad y en dos de las prue-
bas (flexibilidad y VO2) presenta resultados negativos por debajo de los 
índices de normalidad, a esto se suma que las personas evaluadas en mayor 
proporción refieren una calidad de vida dentro del rango de normalidad y 
un porcentaje similar se encuentra clasificado como regular. Esto denota la 
importancia de establecer una asociación entre las dos variables estudiadas 
e inferir a partir de los resultados si existe una relación estadísticamente 
significativa entre los tópicos más allá de la descripción. 
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CAPÍTULO 4 

CONDICIONES DE VIDA EN COMUNIDADES 
VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 

REUBICADAS EN LA REGIÓN MONTES DE MARÍA: 
UN ESTUDIO DE CASO1

Claudia Martínez Mina2, Rafael Vílchez Pirela3, Yuly Marcela Parra 
Montoya4, Ubaldo Ruiz Roa5

Resumen
El objetivo del presente estudio fue analizar las condiciones de vida de una 
comunidad desplazada a causa del conflicto armado interno en Colombia, 
reubicada en la región de Montes de María, residentes en el asentamiento 
Paso el Medio situado en el municipio de Marialabaja, departamento de 
Bolívar, el cual cobija un cúmulo de personas con particularidades diferentes 
y necesidades insatisfechas que padecieron de forma directa las secuelas de 
la guerra y del conflicto armado y cuyos derechos  que a pesar de los meca-
nismos legales que les protegen como la ley de víctimas y de restitución de 
tierras N° 1448 de 2011, no han sido restablecidos. Para dicho fin, se utilizó 
como referente teórico a Aguilera (2013), asimismo, mediante el uso de la 
metodología del estudio de caso, se realizaron entrevistas no estructuradas 
a grupos focales, además de la observación directa llevada a cabo durante 
las visitas de campo. Los resultados revelan que la comunidad asentada ha 
estado desprotegida por el Estado con relación al restablecimiento de sus 
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derechos y las condiciones vitales mínimas. De igual manera, se identificaron 
una serie de necesidades básicas insatisfechas, como el no acceso al agua 
potable y la inexistencia de saneamiento básico. 
Palabras clave: conflicto armado, desplazamiento, víctimas, condiciones de 
vida

INTRODUCCIÓN
Desde el año de 1958, época reconocida como el inicio del conflicto 

armado interno en Colombia, diversas fueron las secuelas que marcaron 
directa o indirectamente a las víctimas de la guerra, en especial, a las que 
habitan en las zonas rurales del país, cerca de los territorios donde se de-
sarrollaron con mayor intensidad los enfrentamientos entre los grupos ar-
mados. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, elaborado 
través del Grupo de Memoria Histórica (GMH, 2013), denominado ¡Basta 
ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, menciona que la guerra en 
el país la ha sufrido principalmente el campo colombiano, en las veredas, 
caseríos, y municipios aislados del centro o de las grandes ciudades; y ha 
de ser así, pues en medio de las causas que dieron origen al conflicto, se 
encuentran la desigualdad social, con una lista extensa de problemáticas en 
la zona rural del país en materia de necesidades básicas insatisfechas. 

Hay que mencionar, además que la guerra ha provocado desde el año 
1958 hasta el 2012, la muerte de más de 220.000 personas, de las cuales 
81,5% corresponden a civiles y 18,5% a  combatientes, lo que significa que 
8 de cada 10 muertos fueron víctimas no involucradas de forma directa 
con la guerra (GMH, 2013). En el mismo documento se refiere que hasta el 
31 de marzo de 2013, el Registro Único de Víctimas, RUV, reportó 25.007 
desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños y niñas re-
clutados, así como 4.744.046 de personas víctimas de desplazamiento for-
zado, aunque en otros registros se considere que los desplazados superan 
la suma de 6.000.000 de personas (CNMH, 2015). Por consiguiente, esta ha 
sido una guerra que afectó en primer lugar, a las personas civiles del cam-
po, niños, y mujeres, desde múltiples dimensiones. 

No es en vano que entre los diversos hechos víctimizantes y de sufri-
miento ocasionados por la violencia sociopolítica de Colombia, el despla-
zamiento forzado se configura como el que más víctimas ha provocado, 
siendo este el país con más desplazados en el mundo asociados a conflictos 
internos (Internal Displacement Monitoring Center IDMC, citado por Ra-
mos, 2018). 
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Es importante mencionar, que las zonas del país más afectadas por 
desplazamientos forzados en el país son Antioquía, Bolívar, Sucre, Valle, 
Magdalena y Bogotá, representando entre estos una cifra de 47,7% de po-
blación desplazada (Departamento Nacional de Planeación-DNP, 2007). En 
el año 1997 el departamento de Bolívar ocupaba el segundo lugar de des-
plazamiento forzado en el país con 3.197 familias, después de Antioquía 
que tenía una cifra de 4.535 familias desplazadas (Quesada, 2010), además 
de estar entre los cinco departamentos que presentan el 50% de la pobla-
ción desplazada. Estos datos muestran que el departamento de Bolívar es 
uno de los territorios de mayor disputa de los grupos armados, y, por lo 
tanto, es uno de los que más población desplazada presenta a nivel nacio-
nal, ocupando los primeros lugares en términos de cifras. Existe una fuerte 
relación entre la tenencia de la tierra y las causas que generan el conflicto 
armado en Colombia, por lo que el desplazamiento forzado protagoniza 
una consecuencia de la misma.

Los efectos del desplazamiento forzado para las familias que lo han 
padecido redundan en las condiciones de vida, ya que este hecho, la ma-
yoría de las veces, genera situaciones de pobreza o mayores factores de 
vulnerabilidad, respecto a las carencias económicas, en las familias víctimas. 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, (DNP 2007), la 
población en situación de desplazamiento se encuentra con mayor vulne-
rabilidad frente a las personas pobres urbanas y rurales, e incluso, de los 
indigentes urbanos, debido a la estructura de los hogares que por lo gene-
ral son más grandes, a los índices de dependencia que son mayores en los 
miembros de la familia, al nivel de escolaridad de los jefes de hogar y de 
los integrantes de la familia el cual es menor, y a que las condiciones econó-
micas son más precarias que la población pobre de la ciudad y del campo. 
Desde este punto de vista, una situación de desplazamiento se encuen-
tra directamente relacionada con las condiciones de vida de las personas, 
cuando aumenta la vulnerabilidad y la exclusión de las familias. 

DESPLAZAMIENTO EN LA REGIÓN DE MONTES DE MARÍA
La subregión denominada Montes de María, está ubicada entre los 

departamentos de Sucre y Bolívar en el Caribe colombiano, y se encuentra 
conformada por 15 municipios.  Esta parte del país, caracterizada por la 
actividad agrícola y ganadera, fue testigo de diversas violaciones a los dere-
chos humanos en el marco del conflicto armado, motivadas por la lucha del 
territorio entre diversos actores, pues “más de medio centenar de masa-
cres, miles de desaparecidos y desplazados, pueblos arrasados, entre otros 
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factores, hicieron de los Montes de María uno de los puntos de la geografía 
nacional con mayores impactos en el marco del conflicto armado” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2018, párr. 2). 

De esta forma, el asentamiento Paso el Medio, cobija un cúmulo de per-
sonas que padecieron de forma directa las secuelas de la guerra y del conflic-
to armado, con particularidades diferentes, y con necesidades insatisfechas, 
pues a pesar de los mecanismos legales que les protegen, como la ley de vícti-
mas y de restitución de tierras No 1448 de 2011, no han visto la totalidad de sus 
derechos restablecidos, entorpeciendo la construcción de una paz positiva 

 en la sociedad colombiana. Esto permite pensar que las desigualdades so-
ciales que dieron origen al conflicto permanecen y se sostienen, opacando 
las posibilidades de reconciliación y justicia social.

De acuerdo con Aguilera (2013) la región de Montes de María se ca-
racteriza por el amplio acceso a los recursos naturales, por sus bosques y 
tierras cultivables; no obstante, presenta diversos problemas relacionados 
con el acceso a los servicios públicos domiciliarios, educación, salud, y em-
pleo, sometiéndose a altos niveles de pobreza. Entre el año 1999 y el 2008 
en la región de Montes de María fueron desplazadas 168.499 personas, 
aproximadamente el 35% del total (Aguilera, 2013). Los grupos paramilita-
res se impusieron en la región, especialmente a través de “Héroes de los 
Montes de María” y “Canal del Dique”, quienes realizaron crímenes contra 
la sociedad civil, incluyendo masacres, destrucción de bienes, y desplaza-
miento forzado (Sierra, Bernal, Gonzalez, Cargas y Daza, 2011). 

Marialabaja ha sido uno de los municipios que ha recibido personas 
en situación de desplazamiento; de acuerdo al Plan Municipal de Desarro-
llo 2012- 2015, las personas que han llegado por este flagelo son aproxi-
madamente 10.158, mientras que las expulsadas serían 17.822 personas, 
provenientes de diferentes lugares del departamento de Bolívar o de otros 
cercanos. 

Algunas de las víctimas de desplazamiento forzado no se cobijaron en 
municipios urbanos, y decidieron reconstruir comunidades en localidades 
rurales, a causa de las pequeñas parcelas que poseían, iniciando una nueva 
vida cerca de su lugar de origen, sin dejar la ruralidad por completo. Mu-
chos de los desplazados por la violencia han dedicado toda su vida a activi-
dades agropecuarias, por lo que en la ciudad no veían las posibilidades de 
subsistencia. De acuerdo con (Naranjo, 2001), gran parte de las personas 
en situación de desplazamiento, deambulan en el interior del país, contri-
buyendo a cambiar los meridianos geográficos de Colombia. 
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El asentamiento Paso el Medio, ubicado cerca al corregimiento de 
Matuya, y conformado por personas víctimas de desplazamiento forzado 
provenientes de Carmen de Bolívar, encontró en esta parte del territorio, 
perteneciente al municipio de Marialabaja, un espacio en el cual recomen-
zar, libres de la violencia que marcó sus vidas, su historia, su cultura y sus 
raíces. 

No obstante, se evidencian unas condiciones de pobreza y de insa-
tisfacción de necesidades básicas en la comunidad, que coloca en cuestio-
namiento la intervención del Estado respecto al restablecimiento de de-
rechos de las personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Sobre 
este referente, el objetivo del presente estudio fue analizar las condiciones 
de vida de una comunidad desplazada a causa del conflicto armado interno 
en Colombia, reubicada en la región de Montes de María; residentes en el 
asentamiento Paso el Medio ubicado del municipio de Marialabaja, Bolívar.

MARCO REFERENCIAL
A continuación se presenta el marco teórico necesario para funda-

mentar la investigación, en este apartado se exponen datos sobre la pobre-
za en el contexto investigativo, se expone sobre la teoría del desarrollo a 
escala humana, así como la teoría de las necesidades humanas. 

La pobreza con relación a la satisfacción de las necesidades básicas 
La pobreza se ha definido de diferentes maneras, al ser una situación 

relativa, que se determina de acuerdo al contexto en el que se vive, esta 
podría considerarse como “la situación de aquellos hogares que no logran 
reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfa-
cer las necesidades básicas de sus miembros” (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe -CEPAL /  Dirección General de Estadística y 
Censos, DGEC, citado en Feres & Mancero, 2001, p. 7). 

Desde este punto de vista, la pobreza tiene relación con una situación 
estable que garantice el acceso a los recursos para satisfacer las necesida-
des consideradas básicas, de ahí que las personas o los hogares que no 
hayan logrado satisfacerlas se consideran en situación de pobreza, y su 
nivel respecto a esta dependerá de los bienes y servicios que disponen 
(Feres & Mancero, 2001). Este postulado sigue la corriente de la privación 
relativa, al definir la pobreza como una privación que se especifica en cada 
contexto histórico en comparación con otros, contrario a lo que declara 
el enfoque absoluto, en el cual la pobreza es vista como la insatisfacción 
de unas necesidades básicas, independientemente de la forma como sean 
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distribuidos los estándares de vida dentro de una determinada sociedad 
(Fresneda, 2007). 

El fenómeno social de la pobreza, está relacionado con procesos de 
exclusión social se ha estudiado desde diferentes enfoques. De acuerdo 
con Cárdenas y Lustig (1999), la pobreza hace alusión a la privación extrema 
de bienestar, esto con respecto al acceso a la vivienda, a la educación y a 
la salud. Desde el enfoque monetario, la pobreza se considera un déficit de 
consumo, por debajo de unos recursos mínimos, denominada línea de la 
pobreza. El bienestar vendría siendo, desde esta postura, el consumo total 
disfrutado (Laderchi, Ruhi, & Stewart, 2003). 

En Colombia existen dos indicadores para medir la pobreza. El pri-
mero hace referencia a la pobreza monetaria, este mide la cantidad de la 
población que tiene unos ingresos por debajo de los considerados míni-
mos mensuales, definidos como los requeridos para cubrir las necesidades 
básicas. En este caso, la línea de la pobreza sería el costo mensual nece-
sario para adquirir la alimentación u otros bienes no alimentarios, que le 
permitan a la población tener un nivel de vida apropiado (Departamento 
Nacional de Planeación, 2017). Este enfoque enfatiza que la pobreza es la 
ausencia exclusiva de unos ingresos monetarios, excluyendo otros factores 
que podrían ser considerados como necesidades básicas para el ser huma-
no. La pobreza monetaria extrema en Colombia, la padecen quienes no 
alcancen superar la línea de la pobreza, es decir, aquellos que sus ingresos 
no alcanzan para adquirir una canasta normativa de alimentos y bienes no 
alimentarios. 

El segundo denominado pobreza multidimensional, fue primeramen-
te desarrollado por “el Oxford Poverty & Human Development Initiative 
(OPHI)), a partir de la metodología desarrollada por Alkire y Foster” (Var-
gas-Martínez, 2016, p. 17). En Colombia el IPM fue asumido por el Depar-
tamento Nacional de Planeación-DNP, con la intención de medir la priva-
ción de cinco dimensiones básicas de bienestar: condiciones educativas del 
hogar, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, servicios públicos 
domiciliarios y vivienda. En ese orden de ideas, la pobreza se manifiesta 
cuando sufre una privación en el 33% de las variables que la conforman. Por 
lo tanto, la pobreza no es solo la falta de unos ingresos mínimos, sino que 
está relacionada con el acceso a las oportunidades para que cada persona 
pueda desarrollarse. Una de las limitaciones identificadas en este enfoque 
es que puede considerar pobre a quien no lo es, debido a la privación de 
una de las dimensiones, pero por razones diferentes a la pobreza (Angulo, 
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Díaz y Pardo,  1997)una iniciativa del Departamento Nacional de Planea-
ción\\r\\nbasada en la metodología de Alkire y Foster (AF. 

La pobreza desde el punto de vista multidimensional se basa en los 
postulados de Amartya Sen, quien se enfoca en la capacidad humana, y 
rechaza el ingreso monetario como medida de bienestar, centrándose más 
en la libertad de vivir una vida valiosa. Desde este punto de vista, la pobre-
za se configura en la privación o impedimento para lograr ciertas capaci-
dades mínimas o básicas, siendo estas últimas las que permiten satisfacer 
determinados funcionamientos importantes alcanzando los niveles mínimos 
adecuados (Sen, citado en Laderchi et al., 2003). No obstante, una de las 
críticas del modelo de capacidades de Amartya Sen, es la no identificación 
de una lista de las necesidades consideradas mínimamente esenciales. 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, erradicar la pobreza es uno de los mayores desafíos que enfrenta la 
sociedad a nivel mundial. Se estima que más de 800 millones de personas 
viven con menos de US$ 1,25, siendo que muchos carecen de acceso de 
alimentos y agua potable, así como de saneamiento básico (PNUD, 2018, 
párr. 2).

Teoría del Desarrollo a Escala Humana
Necesariamente hablar de pobreza implica mencionar el nivel satis-

facción de necesidades básicas, las cuales han sido estudiadas desde dis-
tintas perspectivas. Aguilar & Ander-Egg (2009)”mendeley”:{“formatte-
dCitation”:”(Aguilar I & Ander-Egg, 2009, comparten la definición de las 
necesidades humanas fundamentales desarrollada en la Teoría de Desarro-
llo a Escala Humana, y la entienden como el conjunto de condiciones de 
carencias y privación que se identifican de forma clara y tienen un carácter 
universal; estas necesidades se consideran inherentes al ser humano, al mis-
mo tiempo que este tiene las potencialidades para su resolución. Estar pri-
vado de alguna de estas necesidades puede llevar a patologías de diversa 
índole, por lo tanto, no se puede dar solución a un problema atendiendo 
una sola necesidad, puesto que ellas se encuentran interrelacionadas y sus 
efectos también suelen ser integrales en las personas o grupos sociales.

Para suplir las necesidades se requiere de satisfactores, que corres-
ponden a los modos como cada sociedad o sistema satisface las necesida-
des universales. Cada cultura establece la calidad, tipo y cantidad de los 
satisfactores, los cuales han sido construidos socialmente, por lo que las 
condiciones de vida en cada cultura son diferentes debido a las diversas 
posibilidades de acceso. En este sentido, es importante no confundir la 
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necesidad con el satisfactor, para el caso de la alimentación, este es un sa-
tisfactor ante la necesidad de subsistencia. 

Por lo tanto, desde la Teoría para el Desarrollo a Escala Humana, la sa-
tisfacción de las necesidades humanas está integrada al desarrollo, enten-
diendo que, entre tantos procesos de desarrollo propuestos, es complejo 
determinar cuál es mejor que otro. No obstante, (Max-Neef, 2008) consi-
dera que el mejor proceso de desarrollo es aquel que ofrezca la posibilidad 
de mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo presente que esta 
se determina de acuerdo a las posibilidades que tiene el ser humano para 
satisfacer adecuadamente las necesidades fundamentales. Por consiguien-
te, las necesidades vendrían a ser múltiples en cada ser humano, en el que 
cada necesidad se interrelaciona e interactúa dentro de un sistema. Desde 
esta teoría, es relevante distinguir entre necesidades y satisfactores. Los 
satisfactores pueden contribuir a satisfacer diferentes necesidades, y de 
la misma manera, una necesidad puede requerir de distintos satisfactores, 
relación flexible que puede variar según el momento, el lugar y las circuns-
tancias. 

Por consiguiente, existen dos postulados indispensables para enten-
der la definición de necesidad dentro de la Teoría para el Desarrollo a Es-
cala Humana. El primero indica que las necesidades humanas son finitas, 
pocas y clasificables; y el segundo manifiesta, que las necesidades humanas 
fundamentales son las mismas en todas las culturas y periodos de tiempo, 
en ese caso, lo que varía sería la manera o los medios para satisfacerlas, lo 
que lleva a pensar que la construcción cultural, no son las necesidades, sino 
los satisfactores de dichas necesidades según (Max Neef, 2008). En este 
sentido, las necesidades son consideradas carencias y potencialidades hu-
manas individuales y colectivas, de modo que los satisfactores son formas 
de tener, ser y hacer. Las necesidades se clasifican entonces en necesida-
des del ser, hacer, tener y estar, y en necesidades de subsistencia, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, cada una 
con unos satisfactores posibles. En ese orden de ideas, la pobreza no se 
define desde una noción economicista, sino que vendría siendo, pobrezas, 
en plural, las cuales se presentan cuando no se satisface cualquiera de las 
necesidades humanas, desde la clasificación de necesidades propuestas 
por la teoría de Desarrollo a Escala Humana.

Teoría de las necesidades Humanas
Esta teoría es desarrollada por Len Doyal y Lan Gogh, en busca de 

construir indicadores que permitan medir la situación de bienestar entre 
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los diferentes países. De acuerdo con los autores, existen unos objetivos 
universales relacionados con la participación social plena, del cual surgen 
unas necesidades consideradas básicas, siendo estas la salud y la autono-
mía. Para el caso de la salud, esta es vista como una necesidad en términos 
biomédicos, debido al carácter universal de la estructura que tienen todos 
los seres humanos (Groppa, 2004). La autonomía es contemplada desde 
el nivel de comprensión que se tiene de sí mismo, de la cultura en la cual 
la persona se encuentra inmersa, y de lo que se espera socialmente. De la 
misma forma, esta se encuentra adscrita la capacidad psicológica a través 
de la cual las personas establecen opciones por sí mismas, y por las opor-
tunidades objetivas, que permiten hacer uso de la libertad para participar, 
elegir, aceptar o no, las reglas establecidas culturalmente. A partir de los 
criterios de esta teoría de las necesidades humanas lo importante radica en 
evitar lo que se denomina daño grave, y que hace referencia a la incapaci-
dad de una persona para perseguir su visión de bien, así como su partici-
pación social exitosa.

Teoría de la Motivación Humana
La teoría de la motivación humana desarrollada por Maslow propone 

una jerarquización de necesidades que de forma simultánea motiva a las 
personas para el logro de sus objetivos. A medida que se va satisfaciendo 
una necesidad aparece otra, lo que significa que en los seres humanos las 
necesidades están organizadas de forma jerárquica predominando una so-
bre las otras, de esta manera, una necesidad se establece como tal, hasta 
el momento en que es satisfecha. A medida que se va superando las nece-
sidades estas van perdiendo prioridad, pues ya dejan de ser necesidades 
(Maslow, 1991). Dentro de esta clasificación se encuentran cinco categorías 
de necesidades que van asumiendo su importancia a medida que se va 
ascendiendo en la pirámide las cuales son: fisiológicas; de seguridad; de 
amor, afecto y pertenencia; de estima; y de auto-realización (Maslow, 2000).

Perspectivas de las Necesidades Básicas (NBI)
La CEPAL, ha implementado a través de los procesos que se llevan a 

cabo para identificar las condiciones de pobreza y carencias en las pobla-
ciones de América Latina, el método de Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Este método, introducido por la CEPAL a partir de los años 80, es imple-
mentado principalmente para caracterizar la pobreza, tomando como re-
ferencia la insatisfacción de determinadas necesidades básicas que no han 
sido compensadas (Feres & Mancero, 2001). De esta manera, se evalúa de 
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forma directa a los hogares respecto a la satisfacción de sus necesidades 
básicas, utilizando como instrumento de medición una encuesta sobre los 
bienes y servicios, a través de unos indicadores que muestran el nivel de 
satisfacción de las necesidades, facilitando la construcción de mapas de 
pobreza (Feres & Mancero, 2001). 

Pese a que este método se ha considera limitado para medir la po-
breza, puesto que deja de lado unos elementos de bienestar importan-
tes, ha tenido un gran auge en dichos estudios, siendo un instrumento útil 
para determinar si las condiciones de un hogar cumplen con unos criterios 
definidos en la satisfacción de unas necesidades consideradas básicas, se 
encuentran resumidas en cuatro categorías: el acceso a una vivienda que 
asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar, el acceso a ser-
vicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado, el acceso a edu-
cación básica, y la capacidad económica para alcanzar niveles máximos de 
consumo (Feres & Mancero,  2001). 

El acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habi-
tabilidad se considera una necesidad básica que se manifiesta por medio 
de las dimensiones relacionadas a la calidad de la vivienda, tomando como 
referencia el material de la vivienda en pisos y paredes, así como el nivel 
de hacinamiento que se manifiesta de acuerdo al número de personas en el 
hogar y la cantidad de cuartos en la vivienda. Con relación a los servicios sa-
nitarios, esta necesidad se mide a través de las dimensiones disponibilidad 
de agua potable, que implica tener una fuente de abastecimiento de agua 
en la vivienda, y el tipo de sistema de eliminación de excreta que se estipula 
por la disponibilidad de servicio sanitario, así como la existencia del sistema 
de eliminación de excretas. El acceso a la educación se verifica midiendo la 
asistencia de niños y niñas en edad escolar a los establecimientos educati-
vos, y finalmente, la capacidad económica que se identifica por medio de la 
probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar, que se mide por las va-
riables relacionadas con la edad de los miembros del hogar, el último nivel 
educativo aprobado, el número de personas en el hogar, y la condición de 
actividad (CEPAL, PNUD, 1989. Citado en Feres & Mancero, 2001). En este 
orden de ideas, el indicador de NBI corresponde al porcentaje de personas 
o de hogares que tienen insatisfecha una o varias necesidades básicas de 
subsistencia (Feres & Mancero, 2001, p. 7). 

En Colombia se ha implementado la metodología de las NBI desde 
finales de los 80, con el propósito de medir la pobreza (Fresneda, 2007). A 
partir de la aplicación de esta medida, se han podido conocer los avances 
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relacionados con el acceso a los servicios básicos de acueducto y sanea-
miento básico, de las condiciones de las viviendas, y lo que respecta a la 
cobertura de la educación en la primera infancia, apoyando así los procesos 
de formulación de planes municipales de desarrollo y de ordenamiento te-
rritorial. En ese orden de ideas, los indicadores que miden las necesidades 
básicas insatisfechas en Colombia serían cinco:

• Hogares en viviendas inadecuadas
• Hogares en viviendas sin servicios básicos
• Hogares en hacinamiento crítico
• Hogares con alta dependencia económica
• Hogares con ausentismo escolar
Desde este punto de vista, los hogares con necesidades básicas insa-

tisfechas serían aquellos en los que se presenta uno o más de los anteriores 
indicadores (Fresneda, 2007).

Argumentación legal
Diversos han sido los mecanismos legales a nivel nacional por los cua-

les se han hechos esfuerzos para restablecer los derechos de la población 
desplazada en el marco del conflicto armado interno en Colombia, posibi-
litando una atención integral que les permita disponer de condiciones de 
vida dignas. A continuación, se abordarán algunas disposiciones legales 
relacionadas con el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. 

El documento Conpes 2804 de 1995, incluye estrategias para com-
batir el desplazamiento forzado, tales como el retorno voluntario, la con-
solidación y sostenibilidad socioeconómica, e implementa acciones de pre-
vención, protección, y atención humanitaria en situaciones de emergencia, 
promoviendo el acceso a los programas sociales estipulados por el gobier-
no para solventar su situación. A partir del documento se propone la crea-
ción del Consejo Nacional para la Atención a la Población Desplazada por 
la violencia (CNAPDV), el cual se materializó posteriormente en la ley 387 
de 1997 (Muñoz-Palacios, 2014). 

Por otro lado, en el documento Conpes 2924 de 1997 (Conpes, 1997) 
se da el surgimiento del Contrato Social Rural, como una preocupación del 
gobierno respecto a la situación de la población rural que se encuentra en 
situación de desplazamiento. En este documento se hizo énfasis en algunas 
falencias relacionadas con la desarticulación institucional resultado de la 
política sobre el desplazamiento, en la incertidumbre de la fase de retorno 
y estabilización socioeconómica, así como en la falta de presupuesto na-
cional para ejecutar dicha política. A partir de allí se considera adecuada la 
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creación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Despla-
zada por la Violencia (SNAIPDV), en busca de la coordinación y estructura-
ción del contenido del documento Conpes 2804 de 1995 (Conpes, 1995). 

Seguidamente, el documento Conpes 3057 de 1999 busca que la po-
lítica actual establecida por el Conpes 2924 de 1997 (Conpes, 1997), sea 
reorganizada, fortaleciendo los sistema de información sobre el desplaza-
miento forzado en Colombia (Muñoz-Palacios, 2014). Por otro lado, el do-
cumento Conpes 3115 de 2001 (Conpes, 2001), desarrolló una definición 
presupuestal a través de las entidades y proyectos de orden nacional. 

Posteriormente, el documento Conpes 3400 de 2005 ofrece algunas 
sugerencias respecto a la forma como se debe abordar el fenómeno del 
desplazamiento forzado en Colombia, enfatizando en aspectos tales como 
las condiciones para el auto-sostenimiento, la coordinación de acciones y 
estrategias a nivel nacional, la generación de mayor presupuesto en todos 
los niveles gubernamentales, el diseño de instrumentos de recolección de 
información, y el diseño de indicadores que permitan realizar un seguimien-
to y evaluación a la política pública (Muñoz-Palacios, 2014). 

En el año 2009, el documento Conpes 3616 crea la Política de Ge-
neración de Ingresos, la cual establece que en la fase de consolidación 
y estabilización socioeconómica se deben llevar a cabo estrategias tales 
como procesos productivos sostenibles y autónomos, que permitan reducir 
la pobreza extrema, buscando aumentar las potencialidades de la pobla-
ción con relación a los procesos productivos (Departamento Nacional de 
Planeación, 2012).  

A partir del Decreto 1165 de 1997 se crea la Consejería Nacional 
para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia, la cual se en-
cargará de ofrecer protección a los desplazados en las fases de prevención, 
asistencia humanitaria, y retorno voluntario a sus lugares de procedencia 
(Muñoz-Palacios, 2014). El decreto presidencial 489 de 1991, designó a la 
red de solidaridad social las funciones que anteriormente desempeñaba la 
suprimida Consejería Presidencial para la atención de la población despla-
zada. Las funciones de dicha red fueron estipuladas en el Decreto 2569 de 
2000, en el cual se determinó la verificación del buen uso y funcionamiento 
del Registro Único de la Población Desplazada, (RUPD), y la promoción de 
proyectos entre las instituciones que integran el SNAIPDV. 

En el decreto 250 de 2005 se presentan unos principios de interven-
ción y líneas estratégicas, al mismo tiempo que se establecen los principios 
que orientan las estrategias que debe implementar el Plan Nacional de 
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Atención Integral a la Población Desplazada (PNAIPD), estipulando que la 
atención debe tener en cuenta los criterios de los enfoques diferencial, 
territorial, humanitario, restituido, y el enfoque de derechos. Este decreto 
se ha visto como uno de los más importantes respecto a las formas de en-
frentar el problema del desplazamiento forzado en Colombia, “puesto que, 
ha considerado la protección integral de cada etapa del desplazamiento, a 
la vez que su diseño se dirige a llenar de contenido cada una de esas fases” 
(República de Colombia, 2005). 

A través del establecimiento de la ley 387 de 1997 se dictan las dis-
posiciones para prevenir el desplazamiento forzado en Colombia, e indica 
las medidas que deben llevarse a cabo para ofrecer atención, protección, 
consolidación, y estabilización socioeconómica a la población desplaza-
da por la violencia. De acuerdo al artículo 1º, define como desplazado a 
toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o las actividades económicas de-
bido a la vulneración de su integridad física, seguridad, o libertad personal, 
o por amenazas que atenten contra sus derechos humanos (Congreso de la 
República de Colombia, 2011). El Sistema Nacional de Atención Integrada 
para la Población Desplazada por la Violencia SNAIPV, fue creado a partir 
de la presente ley, con la intención de integrar a las entidades públicas, pri-
vadas y comunitarias, para generar acciones de impacto hacia la población 
desplazada. 

De acuerdo a la ley 387 de 1997, la condición de desplazado cesará 
desde el momento en que logra la consolidación y la estabilización socioe-
conómica, en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento. A pesar 
del esfuerzo emanado de esta disposición legal para ofrecer una atención 
a la población desplazada, se considera que esta ley estableció exclusiva-
mente medidas a corto plazo relacionadas con las necesidades básicas de 
la población desplazada en la primera fase de la intervención, sin crear me-
canismos a mediano y largo plazo que permitieran “transformar y erradicar 
los problemas estructurales que generó el desplazamiento de esa pobla-
ción” (Aguilera-Torrado, 2001, p. 9).

El decreto 951 de 2001, dispone que, con base en el principio Cons-
titucional de solidaridad, se debe otorgar el subsidio de vivienda rural y 
urbana, ya sea para mejoramiento, o compra de vivienda, así como un sub-
sidio de arrendamiento. La postulación para ser beneficiarios de este subsi-
dio se puede hacer de manera individual o colectiva, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial y el tiempo de desplazamiento, entre otros. 
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A partir de la ley 1169 de 2007, el Congreso expidió la ley de apropia-
ciones, en la cual se fijan unos rubros para que sean invertidos en la política 
pública contra el desplazamiento. En este sentido, se ejerció un control 
presupuestal a las entidades públicas responsables de afrontar el fenóme-
no del desplazamiento forzado, verificando los criterios de priorización de 
dichos recursos (Muñoz-Palacios, 2014). 

En la ley 1190 de 2008 se declara el año 2008 como el año por la 
promoción y defensa de los derechos de la población desplazada por la 
violencia en Colombia. Una de las novedades de la disposición radicó en 
ordenar a los alcaldes y gobernadores la creación de los Planes Únicos Inte-
grales (PIUs), los cuales deben ir articulados con los planes de desarrollo, y 
con el presupuesto departamental, distrital o municipal, fue reglamentada 
mediante el decreto 1997 de 2009 (República de Colombia, 2009), con la 
intención de ofrecer garantías respecto al cumplimiento y goce de los dere-
chos de la población desplazada en Colombia, involucrando a las diferentes 
entidades responsables para dicho propósito. Por lo tanto, a partir de este 
decreto el Ministerio de Interior y de Justicia, establece acciones coordina-
das y dirigidas a garantizar el compromiso de las entidades territoriales en 
el cumplimiento y materialización de los derechos de la población despla-
zada por la violencia, la forma como se deben designar a los representantes 
de la academia, de la empresa privada y de las organizaciones de población 
desplazada que contribuirán en el diseño y evaluación del Plan de Acción, 
y se establecen los principios que deben regir los procesos de retorno y 
reubicación.

De la misma manera, la ley 1151 de 2007, incluyó frente a la atención 
de la población en situación de desplazamiento, el rubro de inversiones 
públicas, y el subtítulo de Derecho Humanos, desplazamiento forzado, y 
reconciliación. También estableció nuevas pautas a tener en cuenta respec-
to a la atención de las personas desplazadas, articulando programas para 
la población desplazadas con relación a la reducción de la pobreza, para tal 
fin, se hace necesaria la depuración y actualización del Registro Único de 
Población Desplazada (Muñoz-Palacios, 2014). 

La ley 1148 de 2011, reglamentada por medio del decreto 4800 de 
2011, establece una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales 
y económicas, individuales y colectivas, para beneficiar a las víctimas que 
hayan sufrido un daño a partir de 1985, a causa de la violación de derechos 
en el marco del conflicto armado interno, teniendo derecho a la verdad, la 
justicia y la reparación. El artículo 25 de esta ley, manifiesta que las víctimas 
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tienen derecho a la restitución integral, contemplando medidas relaciona-
das con la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, y garan-
tías de no repetición. Para la presente ley la situación de desplazamiento 
forzado es uno de los hechos victimizantes. En el capítulo III, la ley estable-
ce la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, y se complemen-
ta con lo estipulado en la política pública de prevención y estabilización 
socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 
1997 y demás normas que lo reglamenten (Congreso de la República de 
Colombia, 2011). Según esta ley una persona dejará de considerar vulne-
rable a causa del desplazamiento forzado, cuando a través de sus propios 
medios o de los programas que establece el Gobierno Nacional, alcance 
el goce efectivo de sus derechos, lo cual se logra a través de la atención 
integral que ofrece la política pública de prevención, protección y atención 
integral para las víctimas del desplazamiento forzado. 

METODOLOGÍA
Para llevarse a cabo el análisis de las condiciones de vida de las 

víctimas del conflicto interno armado en Colombia reubicadas en Mon-
tes de María, se eligió una comunidad, pues al ser un estudio cualitativo, es 
posible extraer una muestra teórica de un caso (Martínez, 2006). El objetivo 
de esta muestra teórica consiste en la elección de casos que posiblemente 
puedan extender la teoría emergente (Eisenhardt, 2011). Por consiguiente, 
los criterios priorizados para la selección del caso fueron los siguientes: (a) 
ser una comunidad desplazada por el conflicto armado interno colombiano; 
(b) estar reubicada en la región de Montes de María; (c) haber sido víctimas 
de la violencia sociopolítica de la región de Montes de María. De acuerdo 
a los criterios mencionados, se seleccionó una comunidad reasentada lla-
mada Paso el Medio, situada en la vereda Matuya, de Marialabaja, Bolívar, 
en la región de Montes de María. Esta comunidad fue en su momento víc-
tima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno en 
Colombia, principalmente de parte de los grupos Autodefensas Unidas de 
Colombia, AUC. 

La unidad de análisis está constituida por el asentamiento Paso el 
Medio, que de acuerdo a la tipología propuesta por Yin (1989), pertenece 
al tipo I, pues establece una unidad simple, compuesta por un caso único 
(Figura 1). 
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Figura 1. Protocolo del estudio de caso. Fuente. Basada en Martínez (2006).

En el estudio de caso la protocolización de las tareas, instrumentos y 
procedimientos a seguir es una acción necesaria que va permitir el aumento 
de la calidad de la información (Saravia, así como es citado por Martínez, 
2006). Por lo anterior, la investigación que se realizada es de tipo descrip-
tiva y exploratoria, al tener solo una unidad de análisis, que en este caso 
sería, el asentamiento Paso el Medio, comunidad que hasta el momento no 
ha sido indagada respecto a sus condiciones de vida y a la satisfacción de 
sus necesidades básicas. 

Recolección de la información
En la investigación cualitativa se recomienda utilizar fuentes de datos 

diversas que permitan realizar el proceso de triangulación de la informa-
ción, garantizando la validez interna de los estudios realizados (Yin, 1989). 
En el presente estudio se obtuvo la información de observaciones realiza-
das directamente en las visitas al asentamiento; entrevistas a personas que 
hacen parte de la comunidad en los grupos focales; y entrevistas no estruc-
turadas a líderes de la comunidad.

En el marco del acuerdo de entendimiento entre la Corporación La 
Regional Centro Integral de Gestión de Desarrollo de los Montes de María 
y la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, se identificó al asenta-
miento Paso el Medio, como una de las poblaciones prioritarias para de-
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sarrollar acciones de proyección social que contribuyan a la construcción 
de paz. Con el propósito de identificar las principales necesidades de la 
población, e informarles y solicitar su aprobación y compromiso para el 
desarrollo de las acciones de proyección social, se realizaron tres visitas a la 
comunidad con el acompañamiento de un grupo interdisciplinario. Dichas 
visitas posibilitaron diálogos abiertos con grupos focales de la comunidad, 
así como el reconocimiento del lugar y la observación de sus dinámicas y 
problemáticas a nivel comunitario. Se pudo entrevistar a la rectora del cole-
gio Santafé de Hicotea, Julia Pérez, y a la líder y profesora de la institución 
educativa María Laura González.

Las múltiples fuentes de información, desde el punto de vista de la 
metodología de la investigación cualitativa, son analizadas, teniendo como 
referencia el principio de triangulación (Martínez, 2006), para identificar las 
condiciones de vida del asentamiento Paso el Medio. Esto aumenta la vali-
dez de la información, y, además, permite definir si convergen los aspectos 
explorados en el estudio de caso, al estar relacionados entre sí, ayudando 
a disminuir los vacíos que algunas veces, se presentan desde el punto de 
vista de una única fuente. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A continuación se presentan el análisis de los resultados de esta in-

vestigación de esta investigación. 

El asentamiento Paso el Medio
El asentamiento Paso el Medio, comunidad reubicada a causa del 

desplazamiento forzado producto del conflicto armado, fue el selecciona-
do para este estudio de caso. Este asentamiento se ubica a un kilómetro 
del corregimiento Matuya, el cual pertenece al municipio de Marialabaja, 
departamento de Bolívar, Colombia. A continuación, se realiza una descrip-
ción general de la historia colectiva que los llevó a reubicarse en dicho lugar 
y las características sociales del asentamiento. 

Características socio-históricas del asentamiento Paso el Medio
El municipio de Carmen de Bolívar, ubicado en el departamento de 

Bolívar, a 114 kilómetros al sudeste de Cartagena de Indias capital del de-
partamento, ha vivido una ola de desplazamientos forzados a causa de los 
enfrentamientos entre los grupos armados guerrilleros y los grupos parami-
litares. Esta violencia afectó principalmente al campesinado que habitaba 
en las zonas rurales, en las cuales el conflicto y los combates se intensifica-
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ban. Los caseríos Santa Cruz de Mula, perteneciente el corregimiento de 
Santo Domingo de Meza, y Guamanga, caserío del corregimiento de San 
Isidro, Carmen de Bolívar, fueron el lugar natal y residencial de la comuni-
dad que actualmente se encuentra reubicada en el asentamiento Paso el 
Medio. 

Dejándose llevar por el instinto de supervivencia, un grupo de familias 
de dichos caseríos, salieron huyendo de la guerra a mediados de los años 
90, constituyendo dos asentamientos producto de una invasión de tierras 
que denominaron Santafé de Hicotea y Paso el Medio, a unos kilómetros 
de su anterior hogar. Estos predios fueron legalizados posteriormente y 
cedidos a través de un proceso de negociación entre los propietarios de los 
predios y el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria – INCORA, de 
modo que la comunidad logró titular las tierras en las que se creó el asenta-
miento Santafé de Hicotea. Posteriormente, se negociaron con terratenien-
tes otros lotes para las familias que no poseían terrenos, esta extensión de 
tierra fue lo que denominaron Paso el Medio. 

La población comenzó a crecer, lo que significó la construcción de 
una escuela para cubrir la demanda en educación de los niños en edad 
escolar del lugar. La profesora Julia Pérez1comenzó a trabajar debajo de un 
palo de guácimo, con tablones que se usaban como pupitres. La población 
continuó creciendo, y la escuela llegó a contar con tres profesores.

A pesar de haber huido de la guerra sociopolítica en años anteriores, 
parecía que el conflicto les persiguiera, cuando nuevamente aparecieron 
grupos armados ilegales. Primeramente, irrumpieron en Santafé de Hico-
tea, aun así, los habitantes del asentamiento se negaban a huir por segunda 
vez de su lugar de residencia. En ocasiones, el grupo paramilitar se llevaba 
a una persona de la comunidad por unos días, posteriormente le dejaban 
en libertad, con la orden de abandonar el lugar en los días de gracia que 
generalmente otorgaban. Fue entonces, cuando las autodefensas Unidas 
de Colombia, asesinaron al propietario de una finca, a su suegro y a uno 
de los trabajadores; acontecimiento que desencadenó finalmente, y por 
segunda vez, el desplazamiento forzado de los habitantes de Santafé de 
Hicotea, esto sucedió en el año de 1999. Pese al hecho, algunas familias de-
cidieron quedarse y se ubicaron en el asentamiento vecino, Paso el Medio. 

La violencia ejercida por los grupos paramilitares en contra de los re-
sidentes del asentamiento se iba intensificando con el paso del tiempo, aun 
así, la comunidad se resistía a abandonar el caserío, especialmente porque 

1  Nombre ficticio. 
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no tenían otro lugar a donde ir. La resistencia se mantuvo hasta que el cadá-
ver de un padre de familia fue encontrado por unos niños de la comunidad 
con tres tiros en la cabeza. Este hecho provocó un miedo generalizado en-
tre los residentes, siendo constantemente visitados por grupos guerrilleros 
y paramilitares, especialmente integrantes del Ejército de Liberación Nacio-
nal-ELN, y de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC. Los paramilitares 
ejercían contra la comunidad, mayor intimidación que los guerrilleros; les 
propinaban agresiones físicas, insultos o saqueos, especialmente si antes 
habían sido visitados por las guerrillas del ELN. La comunidad se encon-
traba inmersa nuevamente en un conflicto armado, motivo por el cual, fue 
disminuyendo progresivamente en número de habitantes. Quienes conta-
ban con la suerte de tener familiares en el municipio de Marialabaja, Bolívar, 
eran acogidos por ellos en sus casas; otros resistían porque no veían más 
posibilidades para vivir, que en ese lugar. 

En el año 2007, la profesora María Laura González llega a la comu-
nidad, debido a la plaza obtenida por concurso docente etnoeducativo. 
Cuando se instaló en el asentamiento se percató de la alta deserción esco-
lar de los niños, comparando los listados que le fueron entregados de los 
estudiantes. La comunidad al principio creó una resistencia con la profe-
sora, y por ese motivo, ella decidió aproximarse a los padres de familia a 
través de fiestas y eventos sociales. En algún momento se le comunica a la 
profesora, que los estudiantes no volvieron a la escuela porque sus familias 
se fueron a raíz de la violencia que se estaba viviendo en la zona. En esa 
época, los residentes del asentamiento no dormían, pasaban las noches en 
vela, pues escuchaban a los grupos armados transitar por el lugar, y obser-
var, sin defensa propia, las veces que se llevaban a los animales, aumentan-
do el miedo y el riesgo de ser lastimados. 

Fue entonces cuando la profesora convocó a una reunión de padres 
de familia la que asistieron siete personas. Estos manifestaron la decisión 
definitiva de abandonar el asentamiento, porque sentían que sus vidas es-
taban en peligro, y que eso no era vivir. En esa época, otros corregimientos 
y veredas de la región de Montes de María, se encontraban en situación de 
desplazamiento. 

En lugar de solicitar un cambio de plaza, la profesora decidió invitar 
a la comunidad a mantenerse unida, y a reconstruir sus vidas en otro lugar. 
Hubo al principio incredulidad de parte de la población generada por las 
anteriores promesas de personas externas que nunca llegaban a cumplirse. 
Fue así, como la profesora María Laura, emprendió un viaje hacia la ciudad 
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de Cartagena de Indias, en busca de ONGs o fundaciones que ofrecieran 
apoyo a la comunidad en la adquisición de un lugar nuevo para su reubi-
cación, especialmente en el que se pudiera construir una nueva escuela. 
De esa forma tuvo contacto con la Corporación Desarrollo Solidario-CDS, 
la cual visitó a la comunidad y manifestó su deseo de apoyarles, con la 
condición de conseguir un terreno propicio para reubicar la escuela. Desde 
entonces la profesora, comenzó a explorar la zona, lejos de los peligros que 
el conflicto les acarreaba. Un día, en medio del excesivo cultivo de palma 
característico de la zona, ubicó un terreno que consideró adecuado para 
construir la nueva escuela, muy cerca del corregimiento de Matuya, perte-
neciente al municipio de Marialabaja, Bolívar, actual ubicación de la comu-
nidad. Después de convencer al dueño del lote, la profesora María Laura 
reunió su salario, los 10.000 pesos que siete padres de familia recogieron, 
más la donación de otros profesores, siendo posible comprar en 800.000 
pesos el terreno en el que se construiría el colegio de Santafé de Hicotea. 
Posteriormente, con el apoyo de la Corporación Desarrollo Solidario, ob-
tuvieron los medios para comprar más tierra, para que las personas de la 
comunidad se pudieran reubicarse. 

Finalmente, la profesora María Laura comenzó una gestión con la Go-
bernación de Bolívar, exigiendo la construcción de aulas, de esa manera la 
escuela pudo contar con sus primeros dos salones. A pesar de la reubica-
ción de los habitantes, estos necesitaban un espacio para cultivar y conti-
nuar desarrollando la actividad agrícola a la que se habían dedicado toda 
su vida. A través de un proyecto de la CDS, obtuvieron 22 hectáreas para 
29 familias, lo que les obligó a realizar proyectos productivos en alianza con 
otros y comenzar a trabajar colectivamente, creándose la asociación No 
Hay Como Dios. 

Actualmente se encuentran allí, mientras intentan superar las barreras 
sociales y económicas que el conflicto armado les generó, con la disposi-
ción de trabajar para mejorar sus condiciones de vida, y con la esperanza de 
que, las nuevas generaciones, no vivan ni sufran las secuelas de una guerra 
que no les pertenece.

Condiciones de vida del Asentamiento Paso el Medio
El asentamiento Paso el Medio está conformado por 34 viviendas, en 

las cuales habitan aproximadamente 66 mujeres y 88 hombres. De las 154 
personas que se encuentran asentadas en la comunidad, 41 son menores 
de 12 años de edad, 29 tienen entre 12 y 17 años de edad, y 84 personas 
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son mayores de edad1.La composición familiar está estructurada desde una 
persona, hasta once, la mayoría con hijos menores de edad. Esta última 
generación nacida en el nuevo asentamiento, no experimentó el pasado 
doloroso de huida y reubicaciones, aunque actualmente sufra los efectos 
de vivir en la zona rural colombiana. 

La mayoría de los hogares están compuestos por familias nucleares, 
de padre, madre e hijos, o en su defecto, abuelos solos. Es una comunidad 
que culturalmente presenta división de roles tradicionales de género, en 
la que primordialmente las mujeres permanecen en el hogar, sin que esto 
implique que ellas sean excluidas totalmente de las actividades productivas 
y agropecuarias que se ejercen en el lugar.

En dos de las tres visitas realizadas al lugar, fueron las mujeres quienes 
se encontraron en las residencias realizando las labores del hogar, y con 
quienes fue posible realizar los grupos focales. En el asentamiento Paso el 
Medio, las mujeres acompañan a sus esposos en la siembra de ñame, yuca, 
arroz, etc., sin embargo, la actividad productiva exclusiva de ellas es la ela-
boración de arequipe casero, labor que aprendieron en una capacitación 
ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. Sus habilidades 
también se manifiestan en la preparación de dulce de ñame, en la apicul-
tura y producción de miel de abejas. Estas potencialidades identificadas 
en las mujeres del asentamiento se visualizan como una oportunidad para 
involucrarlas en actividades de microemprendimiento, mejorando así los 
ingresos de la familia. 

La principal actividad económica de generación de ingresos es la agri-
cultura; los campesinos del lugar siembran yuca, ñame, y maíz, que recogen 
para la venta, aunque la falta de organización les impide obtener las ganan-
cias reales. El comprador es quien asigna precio al producto, impidiendo 
que ellos realmente obtengan los beneficios económicos sobre sus cultivos. 
Hasta el momento los campesinos no han logrado conseguir apoyo eco-
nómico o formativo para mejorar la producción, situación que aumenta su 
complejidad, teniendo en cuenta las condiciones económicas y la falta de 
organización para acceder a créditos. A pesar de desarrollar las mismas ac-
tividades agrícolas y de tener constituida la asociación No Hay Como Dios, 
requieren fortalecer la estructura y los procesos internos de organización, 
con el fin de aumentar las opciones para acceder a créditos y/o subsidios 
productivos, lo que implica mejorar la comercialización de sus cosechas, im-

1  Información recogida a través de un proceso de caracterización realizado en abril del 
2018. 
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pidiendo que continúan vendiendo sus productos a bajo precio y de forma 
desarticulada

Las viviendas en el asentamiento Paso el Medio fueron construidas 
a base de bahareque y madera, los pisos son de tierra, y el techo de zinc. 
Cada vivienda tiene entre una y tres habitaciones, contando casi que exclu-
sivamente con el servicio de energía. El agua potable, recurso elemental 
para la subsistencia, se carece totalmente en la comunidad, este fue uno de 
los problemas más sentidos, así como la ausencia de saneamiento básico. 
Aunque el corregimiento de Matuya, ubicado a pocos kilómetros de allí, sí 
tiene acceso al agua, y también hay agua para la producción agrícola de 
grandes empresas de producción de palma, el asentamiento no posee este 
recurso, siendo el agua lluvia su principal fuente para el consumo, además 
del agua que recogen en la vereda de Matuya gratuitamente. De acuerdo 
con La Constitución Política de Colombia, el artículo 366 establece que uno 
de los fines del Estado es solucionar las necesidades básicas insatisfechas 
de la población, incluyendo el acceso al agua potable. Por lo tanto, la situa-
ción de la comunidad de Paso el Medio refleja la incapacidad del Estado 
para cumplir con los fines establecidos en la Carta Magna, y la negligencia 
frente a la restitución de derechos de las víctimas del conflicto armado. Se-
gún la Organización Mundial de la Salud-OMS, el 80% de las enfermedades 
son transmitidas por medio del agua contaminada (Unicef, 2006).

En la comunidad solamente tres viviendas cuentan con sanitario, el 
resto de la población se ve obligada a satisfacer sus necesidades fisiológi-
cas en el campo abierto, al no contar con letrinas. De acuerdo con los tes-
timonios recogidos, muchas veces el olor de las heces fecales se expande 
hasta la escuela Santafé de Hicotea, lo que hace difícil respirar aire puro. 
Como consecuencia, los residentes, especialmente la niñez, se expone a 
adquirir enfermedades por esta situación. 

Respecto al servicio de energía, este fue obtenido mediante un es-
fuerzo conjunto de la comunidad, quienes a través de la autogestión com-
praron los cables para realizar conexiones no legales; actualmente una em-
presa prestadora del servicio le ofrece la energía a cambio de un cobro 
mensual moderado. Para cocinar la mayoría utiliza como combustible la 
leña, otros tienen cilindros de gas, y estufas de energía. 

Frente a la educación, existe el colegio Santafé de Hicotea, primera 
construcción ejercida por la comunidad en el momento de la reubicación. 
Desde que este colegio fue construido, se convirtió en un espacio que sim-
boliza el desarrollo de la comunidad, siendo que todos los procesos que se 
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ejecutan son realizados tomando como eje principal de reunión la institu-
ción educativa. Desde el colegio se gestiona y se llevan a cabo proyectos 
que repercuten en todos sus habitantes. Actualmente se encuentran estu-
diando un aproximado de 115 niños y niñas, y existe un restaurante escolar.

Se pudo observar que el establecimiento educativo no cuenta con 
espacios para la realización de actividades de educación física y deporte, 
por lo que usan una zona de tierra como escenario deportivo. Las aulas 
construidas hasta la fecha se tornan insuficientes para la cantidad de estu-
diantes, a tal punto que, en ocasiones, las clases son orientadas debajo de 
las sombras de los árboles.

Respecto a la atención a la primera infancia, existe un jardín infantil 
apoyado por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar- (ICBF), en el 
que se benefician 13 niños con la aplicabilidad de la política social de Cero 
a siempre.

Un aspecto importante para resaltar respecto a los derechos funda-
mentales de la población es la cobertura frente a los servicios de salud. En 
la caracterización realizada en cada uno de los hogares se pudo constatar 
que toda la población se encuentra afiliada, en su mayoría al régimen subsi-
diado de salud, especialmente en las Entidades Prestadoras de Salud Com-
parta y Salud Vida. Aun así, en el interior de la comunidad no hay un centro 
de salud en el que las personas puedan acceder en caso de accidente o 
enfermedad, generalmente acuden al hospital más cercano en el municipio 
de Marialabaja, o en caso de requerir una atención especializada, se des-
plazan hasta la ciudad de Cartagena. 

En lo relacionado a las vías y transporte, el asentamiento se encuentra 
ubicado por la carretera principal de una vía no pavimentada, que, pese a 
su estado, es accesible para todos los medios de transporte. La motocicleta 
es el principal medio de movilización, aunque en la comunidad sean pocos 
los que cuentan con este vehículo. 

El asentamiento carece de una organización comunal, de manera que 
el liderazgo es asumido por las profesoras Julia y María Laura. Esta situa-
ción no impide que existan relaciones de cooperación entre sus integran-
tes, puesto que fue percibido un interés conjunto para trabajar en mejora 
de sus condiciones de vida. En el asentamiento las relaciones son comuni-
tarias, existe una fraternidad para llevar a cabo actividades productivas de 
forma colectiva, como en el caso de las mujeres que se unen para la elabo-
ración del arequipe y la venta del mismo.
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Dado que la institución educativa no cuenta con una sala de infor-
mática, y que la capacidad económica de las personas que habitan en el 
asentamiento no les posibilita adquirir computadores en sus casas, se pudo 
verificar que existe una brecha digital en la comunidad respecto a otras de 
carácter rural, con relación al uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Esta situación, además de restringir las posibilidades 
de entretenimiento, limita el acceso al conocimiento y a nuevas formas de 
comunicarse. Como consecuencia, los estudiantes tienen una desventaja 
en la educación que reciben respecto al conocimiento en informática, y al 
desarrollo de las habilidades que de ella se derivan.  

Con relación a la recreación, el ocio y el uso del tiempo libre, las po-
sibilidades con las que cuenta la comunidad se limitan al televisor, para el 
caso de quienes lo han comprado. La comunidad no cuenta con espacios 
para el ocio y el esparcimiento, siendo el televisor, la principal fuente de 
entretenimiento. 

Es importante resaltar el papel de la Corporación Desarrollo Solida-
rio, quien hasta el momento ha desarrollado varios de sus proyectos en 
la comunidad, asumiendo la responsabilidad social hacia las víctimas de 
desplazamiento. La comunidad ha sido visitada por las instancias guberna-
mentales, sin que esto signifique un verdadero apoyo por parte del Estado, 
que les permita la restitución de sus derechos y gozar de unas condiciones 
de vida digna. 

CONCLUSIONES
El análisis de las condiciones de vida de una comunidad desplazada a 

causa del conflicto armado interno en Colombia, reubicada en la región de 
Montes de María, permite concluir:

• Los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en Co-
lombia, no han sido restituidos de forma integral por parte del 
Estado, lo que demuestra una incapacidad del mismo frente a la 
garantía de sus derechos fundamentales.

• Las víctimas de desplazamiento forzado ubicadas en la ruralidad 
se ven expuestas a mayor vulneración de derechos, como conse-
cuencia del abandono que el Estado ha manifestado frente a las 
zonas rurales en general, como sucede en el asentamiento Paso el 
Medio. 

• Se refleja la importancia de capacitar y fortalecer la asociación de 
los campesinos del asentamiento, de esta forma poder mejorar los 



Claudia Martínez Mina, Rafael Vílchez Pirela, Yuly Marcela Parra Montoya

99

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

procesos de comercialización de sus productos, además de facili-
tarse el acceso a créditos y subsidios. 

• El derecho al acceso al agua y al saneamiento básico es la necesi-
dad más sentida de la población, y la que más aumenta los riesgos 
a su salud pública. 

• El derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de 
la comunidad Paso el Medio es garantizada, sin embargo, exis-
ten falencias respecto a las condiciones en que esta es ofrecida, 
puesto que la infraestructura es insuficiente para la cantidad de 
estudiantes, y el acceso al conocimiento que se otorga a través 
del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
resulta limitado.

• La comunidad ha demostrado una capacidad colectiva para so-
bresalir de las adversidades, por lo que ha permanecido unida con 
una historia colectiva que les identifica, y ha permitido hasta el mo-
mento que continúen construyendo sus vidas en el asentamiento 
Paso el Medio. 
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CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS SOCIO-FAMILIARES Y 
CULTURALES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: 

REFLEXIONES PARA LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL1

Blanca Pérez Contreras2, Katia González Otero3, Yaneth Polo Bolaño4

Resumen
Este capítulo es producto de la investigación “Caracterización socioeconó-
mica y contexto familiar de los estudiantes de la Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR“, en la cual se abordan comparativamente las caracte-
rísticas sociofamiliares y culturales de estudiantes de pregrado presencial y a 
distancia, resaltando convergencias y divergencias en el marco de la diversi-
dad que caracteriza esta población, con el propósito de construir una mirada 
intercultural que permita desde el quehacer institucional y docente redimen-
sionar las dinámicas educativas y sociales que históricamente han limitado la 
adaptación, la permanencia o desempeño académico del estudiantado. La 
investigación se enfocó en una metodología cuantitativa-positivista, la cual 
tiene como propósito soportar estadísticamente las características y nece-
sidades de un determinado grupo de interés; que estuvo conformado por 
1733 estudiantes, seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio 
simple, quienes mediante un instrumento encuesta, previamente validado, 
suministraron información fidedigna sobre su condición socio-familiar y cul-
tural. Los resultados muestran características que no son significativamen-

1  La investigación se realizó en el marco de la convocatoria interna 2015 – liderada por 
la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Corporación Universitaria del 
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las características socioeconómicas de estudiantes de pregrado presencial, a distancia y 
posgrado de CECAR. 
2  Magister en Educación: Sociología de la Educación, Universidad de Antioquía. 
Líder de la línea de investigación “Vulnerabilidad Social y Grupos Poblacionales” – 
Grupo Dimensiones Humanas, Categoría B. Docente investigadora en la Corporación 
Universitaria CECAR; articulista en revistas a nivel nacional. e-mail: blanca.perez@cecar.
edu.co
3  Trabajadora Social. Especialista en Gerencia de los Servicios Sociales, maestrante en 
Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento. Docente Tiempo Completo. 
Coordinadora de Práctica profesional. Corporación Universitaria del Caribe. e-mail: 
Katia.gonzalez@cecar.edu.co
4  Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín – URBE, 
Maracaibo, Venezuela; Especialista en Procesos Familiares y Comunitarios. Profesora 
investigadora de Tiempo Completo, Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm. 
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te diferenciales entre los estudiantes de ambas modalidades educativas, 
so pena, de la diversidad regional, cultural y familiar de donde provienen. 
La información obtenida es valiosa en la medida que brinda posibilidades 
tanto a la institución como al cuerpo docente para el análisis y la toma de 
decisiones en cuanto a la ideación de técnicas y metodologías de enseñan-
za-aprendizaje que permitan, por una parte, alcanzar la pertinencia social de 
los currículos; por la otra, flexibilizar y enganchar la educación de acuerdo 
a la heterogeneidad estudiantil, lo que a la vez llevaría a alcanzar mejores 
logros académicos. Se concretizaría, por lo tanto, una educación aportante 
al desarrollo humano bajo los principios de inclusión y goce efectivo del de-
recho a una educación con calidad.
Palabras clave: características socio familiares, educación, interculturalidad, 
pregrado, estudiante

INTRODUCCIÓN
Se inicia esta investigación haciendo referencia a la reconfiguración 

que ha experimentado el perfil de los estudiantes universitarios en el nue-
vo milenio, cambios que están relacionados con las dinámicas económi-
cas sociales y culturales que caracterizan las sociedades del siglo XXI. A 
las universidades colombianas llegan cada vez más personas provenientes 
de contextos rurales o semi-urbanos, indígenas, población desplazada por 
conflicto armado, afrodescendiente, habitantes de frontera, los de inter-
cambio, los adultos y padres de familia, junto a los tradicionales grupos 
urbanos, todos con un propósito común, la búsqueda de “oportunidad de 
profesionalización”. Frente a ello, surge la iniciativa de cavilar respecto a 
la condición multiculturalidad, la movilidad geográfica, las características 
culturales, familiares y sociales de los estudiantes como factores que invitan 
a poner en escenas discursos diversos y no solo el dominante, con el fin de 
aportar en la superación de los problemas de inadaptación y de exclusión 
social que se viven en las aulas y en las Instituciones de Educación Superior 
(IES). 

Una educación intercultural que consiste en “una apropiación selec-
tiva de conceptos en el cruce de culturas con miras a la construcción de un 
dialogo entre iguales” (Rappaport, 2005, p. 5). Ello, hace imprescindible 
que las Instituciones de Educación Superior (IES) sean conocedoras de la 
diversidad étnica, lingüística, cultural, social de los estudiantes y su con-
texto familiar. El reto para la educación en general y, para la universidad 
en particular es, explorar y conocer los contextos de vida del estudianta-
do, indistintamente que la modalidad sea presencial, a distancia o virtual, 
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esto, con el fin de avizorar proyectos educativos que posibiliten aumentar 
la capacidad de respuesta ante las necesidades y especificidades de esta 
población con una educación situada y de calidad, lo que es coherente con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a mejorar el acceso y la 
calidad del aprendizaje para todos y todas. 

También, es coherente con lo que establece la Asociación Colom-
biana de Universidades - ASCUM, (2012 –2014), en cuanto a “acceso con 
equidad a una educación superior de calidad” (segundo eje, p. 13). Por lo 
tanto, las universidades están llamadas a crear las condiciones necesarias 
para el acceso y permanencia con una oferta educativa de cara a las carac-
terísticas socioculturales del país, las regiones y los contextos de vida del 
estudiante. Una educación que responda a lo plural, el respeto a la diver-
sidad con sentido de inclusión, para ser portadora de acciones afirmativas 
que contribuyan a la construcción de un proyecto de nación y de sociedad 
cimentada en valores y gestora de convivencia y paz. En especial, porque el 
sistema educativo es uno de los contextos más importantes para promover 
interculturalidad, esta, es la base de la formación humana (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, 2008).

En este orden de ideas, el capítulo da cuenta de las características 
socio-familiares y culturales de los estudiantes de pregrado presencial y a 
distancia de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), institución de 
Educación Superior de carácter privado, que de acuerdo con sus funciones 
misionales tiene entre sus fines la formación integral de profesionales en el 
departamento de Sucre, la región Caribe y el país para contribuir al desa-
rrollo sostenible, la convivencia y la paz. 

El estudio es parte de una investigación más amplia realizada en los 
años 2016 – 2017 y que incluyó también al programa de posgrado. Los re-
sultados permiten visibilizar características comunes entre el estudiantado, 
indistintamente del lugar de origen, el grupo social o étnico al que pertene-
cen, la tipología familiar, el Centro de Atención Tutorial (CAT) o lugar donde 
se encuentran matriculados. Cabe resaltar que la variabilidad contextual, 
regional y cultural del estudiante Cecarense no es ajena a la que presen-
tan los estudiantes de otras universidades de Colombia, Latinoamérica y el 
mundo. 

En esta perspectiva, el estudio posibilita tener un referente de las 
particularidades sociales y culturales que convergen en las aulas de clase 
y, apunta hacia la construcción de currículos inclusivos y de calidad, cuyas 
consecuencias positivas están relacionadas con aprendizajes pertinentes 
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desde el punto de vista académico y contextual; el aumento de la retención 
mediada por la evitación de la deserción. De este modo, se espera que las 
universidades trabajen por una cultura de oportunidades para todos los es-
tudiantes sin distingo de clase, condición étnica, de género y aboguen por 
el cambio escolar considerando la diversidad como algo habitual y desea-
ble (Murillo, 2006). Las escuelas, colegios y universidades en nuestras regio-
nes tienen la responsabilidad social de introducir el concepto de pedagogía 
de la inclusión como elemento clave para la construcción de una ciudadanía 
intercultural y responsable (Bartolomé, 2008). En este cometido, acercarse 
a la realidad de los y las estudiantes es una necesidad pedagógica y admi-
nistrativa.

 Es necesario pensar la educación abierta al diálogo intercultural con 
calidad y no solo a la masificación sin diferenciación, en especial, porque en 
el presente siglo la población que ingresa a la Instituciones de Educación 
Superior, entre ellas, la Corporación Universitaria del Caribe-CECAR, refleja 
aumento y diferencias significativas en edades, así como en las característi-
cas geográficas, étnicas, culturales, estrato socioeconómico, estado civil y 
muchas otras variables. De allí que esta indagación se ha llevado a cabo con 
el propósito de precisar las características socio-familiares y culturales de 
los estudiantes de pregrado presencial y a distancia de la citada institución 
para obtener información que permita no solo tomar decisiones en relación 
a las técnicas y metodologías de enseñanza- aprendizaje sino afianzar la 
pertinencia social de los currículos, tomando en cuenta la heterogeneidad 
estudiantil de tal manera que esto conlleve a mejores logros académicos. 

METODOLOGÍA
A continuación se presenta la información concerniente a la meto-

dología del estudio, su enfoque, la población y muestra y otros insumos 
necesarios para alcanzar fundamentar la investigación.

Enfoque y tipo de estudio
La investigación fue realizada bajo un enfoque cuantitativo, el cual 

busca la recolección de datos a partir de la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de determinar patrones de comportamiento sobre 
determinadas variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). El tipo 
de estudio es descriptivo, se busca identificar propiedades, características 
y rasgos importantes del fenómeno sometido a análisis, tales como sus va-
riables y dimensiones, por lo que describe tendencias de un grupo o po-
blación (Hernández, et al., 2010). El estudio de las características sociales 
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y culturales del estudiante universitario de CECAR se orientó a medir, bajo 
criterios de objetividad, variables de identificación, sociales, culturales y 
económicas, presentes en la familia de origen y la de procreación (la pro-
pia).

El diseño de investigación es no experimental, entendiéndose por 
aquel que se efectúa sin la manipulación intencionada de variables, obser-
vando el fenómeno a investigar en su ambiente natural para después ser 
analizado. Es transversal porque como lo define (Hernández, et. al, 2010), 
se recaban datos en un solo tiempo, con el objeto de describir y analizar su 
influencia y asociación en un momento determinado.

Población y muestra 
La población fue conformada con estudiantes de los programas pre-

grado presencial y a distancia. Los estudiantes de modalidad presencial 
reciben clase en la sede principal, ubicada en Sincelejo, capital del departa-
mento de Sucre y están matriculados en 12 programas adscritos a 4 facul-
tades, ellos son: Arquitectura, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Derecho, Li-
cenciaturas en Educación Infantil con énfasis en artística, Educación Básica 
con énfasis en Lengua Castellana e inglés, Ciencias del Deporte, Trabajo 
Social y Psicología. Los de educación a distancia se encuentran matricula-
dos en los programas de Educación Básica con Énfasis en Ciencias Natu-
rales- Educación Ambiental; Lengua Castellana e inglés; Administración de 
Empresas; Administración Pública y Educación Básica, Tecnológica e Infor-
mática los que funcionan en 16 CAT ubicados en diferentes municipios de 
la región Caribe y otras localidades del país (Sahagún, Ayapel, Montelivano, 
San Marcos, Valencia, Valledupar, Bogotá, Villavicencio, Montería, Magan-
gué, San Onofre, Sincelejo, Lorica, Cartagena, Barraquilla y El Carmen de 
Bolívar), con un total de 6.584 estudiantes en las dos modalidades. 

De ese total se seleccionó una muestra representativa de 1685 es-
tudiantes de pregrado presencial y a distancia, quienes tenían matrícula 
vigente en el II periodo de 2016; el tipo de muestreo utilizado fue el proba-
bilístico aleatorio simple, aplicando la fórmula estadística: n= (N * Z² * P * q) 
/ (Z² * p * q) + (e² (N-1), con probabilidad de del 95% y un error muestral de 
0.05. En total participaron 851 estudiantes de los programas de pregrado 
presencial y 834 de la modalidad a distancia.
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Instrumentos 
El instrumento utilizado fue una encuesta constituida por preguntas 

semi-abiertas y cerradas, el cual fue validado mediante un pilotaje realizado 
con un grupo de 10 estudiantes, lo que permitió verificar la comprensión en 
el uso del lenguaje, la claridad y pertinencia de las preguntas, arrojando un 
96% de confianza y 4% de error. 

Procedimientos 
A continuación se precisan los procedimientos seguidos con el pro-

pósito de alcanzar los objetivos investigacionales propuestos: 
• Se procedió a seleccionar la muestra a partir de la base de datos 

suministrada por la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, 
en correspondencia con el número total de estudiantes matricula-
dos por programas. 

• Se aplicaron los instrumentos en un periodo de 3 meses, organi-
zada de acuerdo a características sociales, familiares y culturales y 
codificada en una planilla de cálculo Excel XP, diseñada de acuerdo 
a las preguntas contenidas en el instrumento y los objetivos de la 
investigación.

• Organización de la base de datos a través del programa estadísti-
co SPSS, se creó el fichero de datos de acuerdo al tipo de variables 
y definición de la Escala de Medida de las variables e introducción 
de los datos por casillas, por filas y por columnas.

• Luego de contar con toda la base de datos, se recurrió a la estadís-
tica descriptiva del programa SPSS, en la cual se determinaron las 
frecuencias de las variables y esto a su vez permitió organizar los 
datos en tablas de frecuencia de acuerdo a la modalidad.

• Análisis comparado de las características sociales y culturales para 
determinar convergencias y divergencias entre pregrado presen-
cial y a distancia. 

• Definición de las conclusiones y las recomendaciones.

Estos procedimientos fueron importantes.

EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA
Seguidamente se presentan algunos aspectos teóricos relacioandos 

con la Educación Superior en Colombia y en América Latina, que aportan 
datos relevantes para la construcción teórica de esta investigación. 
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Características del estudiantado del siglo XXI
La década de los ochenta hasta inicios del siglo XXI, es un periodo 

plegado de transformaciones múltiples en todos los campos de la socie-
dad, con incidencia significativa en el sistema educativo, siendo importante 
señalar la revolución científica y tecnológica, la reimplementación de apa-
ratos productivos por el uso intensivo de las nuevas tecnologías, la revuelta 
en las telecomunicaciones y la información, la innovación demográfica, y 
por último, pero no menos importante, la globalización que ha afectado las 
relaciones internacionales, las dinámicas económicas, sociales y educativas 
de todos los países.

La variedad de escenarios y situaciones que vive el mundo plantea 
nuevas miradas y lógicas al sistema educativo en general y, en particular, a 
la Educación Superior (ES), abocada hoy a reestructurar formas tradiciona-
les de atención e inclusión de los nuevos estudiantes del siglo XXI, pero, 
además, para generar alternativas diferentes en sus funciones sustantivas: 
docencia, investigación, y proyección social. Ello indica, que, para actuar 
en correspondencia con el desarrollo global, las universidades y el mismo 
Estado, deben generar las condiciones de igualdad necesarias para mejora 
de la calidad de la educación con el propósito de responder sin restriccio-
nes a las nuevas demandas de una población estudiantil que cada vez es 
más diversa, dada la innovación demográfica que se vive actualmente en el 
mundo, a la apertura de oportunidades para el acceso a la educación.

En América Latina y en Colombia, las características socio-culturales, 
familiares, económicas y académicas del estudiante de Educación Superior 
son cada vez más cambiantes y variables. La Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- (2010) alude al perfil socioe-
conómico como ese “conjunto de factores sociales e idiosincrasia de una 
población, que incluye cultura, modus vivendi, vestuario, educación, reli-
gión, lengua, salud, seguridad, de un país; analizados como causa y a la 
vez consecuencia uno del otro” (p. 55). Sobre este asunto, hay un recono-
cimiento explícito, acerca de las políticas educativas - no son suficientes o 
han sido formuladas para dar respuestas a necesidades que se muestran 
homogéneas e indiferenciadas, en un país de naturaleza diversa y multicul-
tural. En efecto, en el estudiante recaen las consecuencias de un sistema 
educativo excluyente y con pocas opciones de permanencia en él; un siste-
ma que no se ajusta a los nuevos perfiles de los estudiantes. 

Frente a estos quiebres, el reto es, allanar el camino hacia una política 
pública de educación superior de cara a los cambios que se han instalado en 
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nuestras sociedades, generando acciones claras que contribuyan a crear las 
condiciones necesarias y suficientes para actuar en coherencia con las nue-
vas demandas de la educación de hoy. En atención a lo anterior, en varias 
universidades de Latinoamérica y Colombia se han realizado investigación 
que buscan acercarse a la realidad del estudiante y a cambios experimen-
tados en su perfil en las últimas décadas, encontrándose una gran variedad 
de características. Estudios que dan cuenta de la educación intercultural 
en países que han introducido el Modelo de Educación Intercultural con 
el propósito de fortalecer la inclusión educativa de los pueblos indígenas 
como los realizados en México y Brasil; asimismo, se encuentran aquellos, 
que abogan por un reconocimiento de la diversidad cultural, social y étnica 
que enmarca a la vez pluralidad de identidades y modos de ser, ver, actuar 
y hacer; aulas plegadas de una gran riqueza cultural que en ocasiones o la 
mayoría de la veces, es cegada o ignorada por los otros diferentes a mí, a 
él o ella, incluidos los docentes, compañeros de estudio y directivos. Son 
escuelas donde prima la ausencia de una pedagogía basada en el respeto 
y la tolerancia frente a la diferencia. 

Un estudio denominado Modelo Educativo frente a la diversidad cul-
tural: La Educación Intercultural, realizado por Adíela Ruíz Cabezas, trata de 
mostrar la importancia que tiene para los procesos de Enseñanza-Aprendi-
zaje la diversidad cultural. Plantea “la educación es y seguirá siendo afec-
tada por la realidad de la sociedad que la envuelve, por lo cual ha de tener 
como referente el contexto en el que se inscribe y ayudar a mejorarlo e 
incluso transformarlo” (Ruíz, A. 2011, p. 2). El estudio concluye que ma-
teriales y recursos didácticos utilizados en el aula son estandarizados; se 
identificaron elementos de diferenciación en función del origen de los in-
migrantes; la interacción es casi nula, afectando las relaciones, la creación 
de empatía y comunicación efectiva y asertiva. Tales características no son 
muy cercanas a lo que sucede en otras universidades, no existen currículos 
interculturales, las escuelas, colegios y universidades deben trabajar mucho 
más en el asunto. 

Otro estudio sobre perfil socioeconómico del estudiante autónomo 
realizado por la Asociación Colombiana de Universidades - ASCUM (2012), 
plantea: “A nivel nacional suceden circunstancias y coyunturas particulares 
que imponen características adicionales a las demandas educativas y defi-
nen nuevos retos a las Instituciones de Educación Superior” (p. 18). En este 
planteamiento, se percibe, una deuda por cumplir en contextos de América 
Latina y Colombia, subsanarla implica ajustar la educación a las necesidades 
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del mundo cambiante, pero, además, a las características sociales, cultura-
les y económicas de los estudiantes del siglo XXI. 

En esta perspectiva y, en el marco de la cultura–global, la acción ci-
vilizadora es cerrar brechas de continuidad y homogeneidad para entrar a 
reconocer la diversidad e interculturalidad. En educación, este último con-
cepto aparece ligado al espíritu de educación para todos y todas que pro-
clama la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. El objetivo 4, meta 4.3 de la agenda de 2030 plantea “asegurar 
el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las muje-
res a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria” (Naciones Unidas, 2013, párr. 8). No obstante, al 
momento de ejercer este derecho existen circunstancias familiares, sociales 
y económicas que trunca esa posibilidad. Frente a ello, las instituciones de 
todos los niveles, pero, en especial, las de educación superior, están llama-
das a ser conocedoras de cuáles son esas condiciones que presenta el estu-
diantado, en aras tomar medidas que posibiliten el ejercicio de la equidad, 
la democracia y calidad en el marco de las diferencias y la diversidad que 
caracterizan a la población que llega a nuestras aulas. 

Las instituciones y sus educadores tienen una responsabilidad inelu-
dible en este sentido, por ello, conocer la realidad o modos de vida de los 
grupos de población que están accediendo a la educación superior, supone 
generar oportunidades para el estudiantado más vulnerable, considerar la 
diversidad como algo habitual y deseable (Murillo, 2006, p. 4); a la vez ins-
talar procesos educativos que afirmen y proporcionen experiencia de vivir 
en democracia y respeto a la diversidad. De este modo, la equidad se con-
vierte en una dimensión esencial para evaluar la calidad de la educación sea 
esta pública o privada. Echeíta, Parrilla y Carbonell (2008), afirman que no 
puede haber calidad sin inclusión, debido a que, si la calidad es para todos, 
la inclusión debería ser un indicador o factor de calidad. 

De igual modo, Casanova (2005) señala que la interculturalidad tam-
bién es un factor de calidad de la escuela que prepara para la vida en una 
sociedad plural; por su parte, Bartolomé (2008) introduce el concepto de 
pedagogía de la inclusión como elemento clave para la construcción de una 
ciudadanía intercultural y responsable, desde el planteamiento inclusivo de 
la escuela eficaz.

Todo este andamiaje conceptual ha llevado a iniciativas investigativas 
en el ámbito internacional y nacional sobre las características de los estu-
diantes que ingresan a la universidad hoy y sobre la necesidad de una edu-
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cación intercultural. Ejemplo de ello, una investigación cualitativa realizada 
por el Laboratorio de Interculturalidad de FLACSO-Ecuador en los años 
2013 y 2015, tuvo como objetivo comprender como se construyen espacios 
de diálogo intercultural en el Ecuador en los escenarios de la salud, produc-
ción y la educación. Según (Krainer y Guerra, 2012), estos estudios buscan 
responder a los requerimientos políticos, sociales, filosóficos, culturales y 
lingüísticos de las diferentes culturas en función de mejorar la calidad edu-
cativa y la vida en general (p. 42). 

De acuerdo al pensamiento de estos autores, es posible pensar la 
interculturalidad como una herramienta orientada a transformar la forma 
hegemónica, unidimensional y fragmentada de producir y reproducir co-
nocimiento (Krainer y Guerra, 2012); para abrir paso a una racionalidad 
que conjugue identidades, culturas y que admita el diálogo de saberes, 
puesto que como lo indica Leff (2006) «ni el ser es uno, ni el saber es uno» 
(p. 7). Otros teóricos como Boucourt y González (2006), hacer referencia a 
variables socioeconómicas, culturales, condiciones de vida, antecedentes 
escolares, actitud hacia la profesión y la universidad, como determinantes 
al momento de reorientar las políticas institucionales con miras a generar 
mayor reconocimiento e inclusión en las instituciones educativas. 

En este espíritu de búsqueda y construcción de conocimientos so-
bre el estudiantado universitario, se ancla la investigación “características 
socioeconómicas de los estudiantes de pregrado presencial y a distancia”, 
que tuvo como objetivo explorar variables demográficas, económicas, so-
ciales y familiares, aportando información de los estudiantes y su núcleo 
familiar; la que se considera útil, en la definición de rutas pedagógico-di-
dácticas para lograr una educación más inclusiva y que atienda la diver-
sidad de acuerdo a las características personales, sociales y culturales de 
los estudiantes que llegan a los programas que oferta CECAR, lo que es 
coherente con la misión consagrada en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI, 2012 – 2016) y en el Plan Prospectivo 2036 (Corporación Universitaria 
del Caribe, 2017).

Ya para concluir este punto, cabe señalar, que en la medida que la 
universidad se acerque más a los contextos de vida de los estudiantes, po-
drá encontrar salidas más pertinentes frente a la diversidad de situaciones 
que padecen. También, podrá aumentar los indicadores de bienestar psico-
social y académico para incidir en la calidad de vida en y desde la diferencia 
en la región y el país. En especial, porque a las aulas de nuestras universida-
des públicas y privadas llegan personas con características diversas: familia 
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de origen de estratos 1 y 2, de procedencia rural la mayoría, desplazados, 
indígenas y que además enfrenta una variedad de situaciones que dificultan 
mantenerse con éxito en el sistema.

Educación Superior en Colombia
A groso modo, se puede afirmar que la educación superior en Co-

lombia se encuentra vulnerable en razón a factores de origen económico, 
académico, referidos a falta de preparación de docentes, estudiantes con 
poco compromiso y oportunidades de acceso, baja calidad en la educa-
ción, atraso científico y tecnológico, lo que está relacionado con la falta de 
proyección y compromiso social con el futuro.

Respecto al factor económico, aunque en los últimos años, el Estado 
y las empresas privadas han generado un sinfín de oportunidades económi-
cas para acceder a la educación superior, aún existen limitaciones para que 
la totalidad de la población colombiana pueda acceder, sin contar con las 
dificultades que se presentan al finalizar la carrera profesional para costear 
la deuda que se adquirió en el pregrado. De esta manera, los altos costos 
de la educación superior en Colombia ha sido uno de los obstáculos más 
evidentes para que el ciudadano común pueda acceder a la educación pro-
fesional y para la continuación de los estudios de postgrados. En cuanto al 
sistema político, se mencionan la corta visión futurista de los gobernantes, 
la desviación de recursos dirigidos a la educación, con incidencia en reales 
oportunidades de inclusión. Superar estas dificultades implica un cambio 
total de la estructura política, económica y social de Colombia, con esfuer-
zos mayores, reconociendo realidades y conductas que son decisivas para 
el adecuado funcionamiento y el avance en la educación superior. 

Por otra parte, está el bajo desempeño del sistema educativo en el 
país, un sistema incapaz de proporcionar una educación de calidad para 
todos. Se ha creado una “revolución educativa” y se está progresando” sin 
alcanzar los efectos esperados, como lo cita Forero (2013, p. 20), tomado 
de OECD & Banco mundial, 2012: “a medida que aumentan las oportu-
nidades, los colombianos necesitan nuevas y mejores competencias para 
responder a los nuevos retos y perspectivas de una sociedad global y com-
petitiva”. No obstante, las estadísticas en Educación Superior informan so-
bre aumentado en cobertura, pero, no en calidad. Según la subdirección 
de Desarrollo Sectorial (2014), la tasa de cobertura se ha ampliado consi-
derablemente, puesto que para el año 2005 el acceso para la población en 
edades comprendidas entre 17 y 21 años era de 28, 4 %; para el 2010 se 
incrementa a 37.1% y continua aumentando con oscilaciones de un año a 
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otro, es así que en para el 2013 se alcanza una cobertura de 45.5%; en el 
2015 asciende a 48.9%, indicando un crecimiento sobretodo en el sector 
privado, aunque en los últimos tres años no ha sido tan significativo ese 
ascenso (MEN – SNIES, 2016). 

Igualmente, atendiendo el principio de formación integral de los es-
tudiantes universitarios, el Ministerio de Educación Nacional – MEN (2014), 
muestra el poco progreso que se ha tenido la educación en materia de 
calidad, siendo coherente con un estudio del Banco Mundial, que afirma 
“Colombia ha tenido una de las mayores expansiones de América Latina 
en cuanto a acceso a la educación superior, aunque aún presenta un déficit 
en cuanto a calidad y a equidad, con incidencia en la permanencia” (Banco 
Mundial, 2016). 

Los cuestionamientos que se hacen a la Educación Superior en Co-
lombia, son puntos débiles que requieren atención prioritaria en cuanto 
a los factores académicos, económicos, políticos, familiares y sociales que 
se constituyen en limitante de transformación, gestión y sostenibilidad en 
materia de cobertura y calidad. Los cambios deben propender no solo a 
nuevas y mejores oportunidades de acceso para los ciudadanos sino por 
políticas que garanticen la equidad y la calidad en el marco de las exigen-
cias de formación en un mundo global- local. 

Ahora bien, el departamento de Sucre presenta un panorama aún 
más crítico, en el año 2017 estaban matriculados en pregrado 24.997 estu-
diantes (MEN, 2017). De ese total, 23.492 estudiaban en instituciones de 
Sincelejo, capital del departamento. A modo de ilustración, en la tabla 1, 
se muestra el incremento de la cobertura durante los años 2011 a 2016, sin 
embargo, igual que el nivel nacional, los problemas de calidad y equidad 
persisten. 
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Tabla 1
Educación Superior en Sucre 

Años
Pregrado

Cobertura Presencial A distancia

2011 12.783 11.556 6.676

2012 13.921 11.609 5.248

2013 15.203 13.083 6.195

2014 16.125 14.743 6.210

2015 15.998 15.270 5.291

2016 17.518 17.608 5.010

Nota. Fuente: Elabora a partir de los datos del MEN - SNIES, (mayo 15 de 2017)

Por su parte, de acuerdo con las estadísticas generales de educación 
superior por departamento, presentadas por la Subdirección de Desarrollo 
Sectorial de Educación Superior (2017), en Sucre, la matrícula en el sector 
privado y oficial, durante el mismo periodo que se viene analizando, pre-
senta el comportamiento que se observa en la tabla 2.

Tabla 2
Matricula por sector 

Años
Sector

Oficial Privado Total

2011 7.694 10.541 18.235

2012 6.903 9.984 16.887

2013 7.453 11.883 19.336

20|4 8.361 12.670 21.031

2015 8.371 12.277 20.648

2016 8.434 14.453 22.887

Nota. Fuente: Elabora a partir de los datos del MEN (SNIES, mayo 15 de 2017)

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, es preciso señalar que 
Cecar es una Institución de Educación Superior de carácter privado, que 
aporta en gran medida a la formación de profesionales integrales en el 
departamento, la costa Caribe y otras regiones del país, mediante la imple-
mentación de estrategias pedagógicas diversas, desde las cuales se poten-
cia el aprendizaje autónomo y significativo de los estudiantes en coherencia 
con los principios que sustentan el modelo pedagógico social – cognitivo 
de la institución; los propósitos de formación, las competencias y perfiles 
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definidos en los proyectos educativos de los programas que se ofertan. En 
especial, porque la educación tiene un valor práctico en la vida, es decir, 
es un medio para el ascenso social y también un fin, en tanto, permite el 
desarrollo intelectual, social, moral y ético del ser humano en los contextos 
de vida y actuación.

Características personales, socio-familiares y culturales de los 
estudiantes de CECAR: análisis comparado

El contexto de análisis es la Corporación Universitaria del Caribe – 
CECAR, institución que oferta programas de pregrado en la modalidad 
presencial, a distancia y virtual; asimismo, especializaciones, diplomados 
y cursos de educación continua. No obstante, los resultados de la investi-
gación que se presentan en este capítulo solo refiere información sobre las 
características personales, socio familiares y culturales de los estudiantes 
matriculados en pregrado presencial y a distancia, que como se ha venido 
indicando en el trabajo viven en diferentes zonas del territorio nacional.

Características personales 
Según datos registrados en la tabla 3, un 55.2% de los estudiantes de 

pregrado presencial y a distancia, corresponde al sexo femenino y un 74% 
al sexo masculino, siendo la prevalencia de mujeres mayor en la modalidad 
presencial.

Tabla 3
Estudiantes según género, 2016

Modalidad Género

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia 
absoluta % Frecuencia 

absoluta % 

Presencial 381 44, 8% 470 55, 2%

Distancia 209 26, 0% 594 74, 0%

Nota. Fuente: (Pérez, González & Polo, 2016)

Respecto a la edad, según cifras de la tabla 4, el rango de edad pre-
dominante es de 16 a 22 años en pregrado presencial, representado en 
un 66, 5%; mientras que en a distancia la prevalencia recae en los 23 y 29 
años, con un 45%. La diferencia de edades de una a otra modalidad, se 
explica en razón a que, el ingreso a la educación superior presencial se da 
a más temprana edad que en la educación a distancia, además, gran parte 
de los estudiantes de esta modalidad se encuentran laborando. La tabla 4, 
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también registra estudiantes mayores de 43 años en ambas modalidades, 
pero siempre con una mayor representación en pregrado presencial que en 
a distancia.

Tabla 4
Estudiantes, según edad, 2016

Pregrado

Edad

16 a 22 
años

23 a 29 
años

30 a 36 
años

37 a 43 
años

mayores de 
43 años

No. % No. % No. % No. % No. %

Presencial 566 66, 5 180 21, 2 59 6, 9 22 2, 6 24 2, 8

Distancia 249 31 361 45 121 15 47 5, 9 25 3, 1

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

En cuanto al estado civil, la información que registra la tabla 5, per-
mite visibilizar predominio en el estado civil soltero en ambas modalidades, 
con un 82, 8% y 60, 1% respectivamente, siendo el indicador más alto en la 
presencial. El número de estudiantes que viven en unión libre y son casados 
es mayor en la modalidad distancia que en la presencial, con 20.2 y 17.4%, 
lo que se explica en razón a que la matrícula de población adulto joven y 
adulta es mayor en esta modalidad. Con un mínimo porcentaje están los 
separados. El comportamiento del estado civil en estudiantes de CECAR es 
similar a lo que ocurre en otras universidades a nivel nacional, por ejemplo, 
la universidad de Pamplona aparece con un 92, 53% de estudiantes solteros 
(Oficina de planeación de la Universidad de Pamplona, 2012).

Tabla 5
Estado civil según modalidad, 2016

Pregrado

Estado Civil

Soltero Casado Unión Libre Separado Viudo

No. % No. % No. % No. % No. %

Presencial 705 82, 8 66 7, 8 69 8, 1 11 1, 3 0 0

Distancia 483 60, 1 140 17, 4 162 20, 2 17 2, 2 1 0, 1
Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

El consolidado de las características personales de los estudiantes de 
ambas modalidades, se registra en la figura 1, observándose que los estu-
diantes que ingresan a la Corporación Universitaria del Caribe presentan 
cambios significativos en su perfil personal. De acuerdo con IESALC (2006, 
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p. 15) esa tendencia es común a América latina y el Caribe, indica “el nuevo 
estudiante que ingresa a la universidad hoy presenta características como 
las de “ser estudiantes de corto tiempo, estudiantes trabajadores, estu-
diantes a distancia, estudiantes indígenas, diversidad racial, estudiantes 
con discapacidades, junto a los estudiantes blancos urbanos y de familias 
de altos ingresos”.

Figura 1. Características personales, comparativo según modalidad. 
Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

Situación económica 
En lo tocante con el estrato socioeconómico, la prevalencia recae en 

el estrato 1, con 48, 3% en pregrado presencial y 43, 4% en a distancia; en 
el estrato 2 se ubica el 40.7% y 34.5% respectivamente; la menor incidencia 
está en los estratos 4, 5 y 6 (obsérvese la figura 2). Esta tendencia ubica a 
CECAR como una institución incluyente, brinda oportunidad de educación 
a personas y familias de todos los estratos, pero, más aquellos que por 
falta de recursos no pueden hacer elecciones de estudio en otros depar-
tamentos o universidades más costosas. El sentido social y de servicio a la 
comunidad que la caracteriza desde que abrió sus puertas por primera vez 
a familias sucreñas guarda coherencia con las políticas sobre educación in-
clusiva con equidad y calidad para todos, promovidas por organismo a nivel 
mundial y nacional. 

Tanto es así, que en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), se con-
cibe la “educación como un servicio social sin exclusión” (PEI, 2017-2022), 
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lo que ha incidido, quizás, para que a sus aulas también converjan per-
sonas provenientes de contextos rurales y urbano-marginales diferentes; 
indígenas, desplazados, población en situación de discapacidad y afrodes-
cendientes. Esa diversidad social, étnica y cultural que llega a las aulas, 
revela la necesidad de cambios sustanciales en la forma de organizar los 
currículos, los espacios académico-pedagógicos y los de interacción con el 
fin de lograr relacionamiento positivo, adaptación, trabajo colaborativo e 
integración en el marco de la diferencia. 

Otro hecho a resaltar, es la variedad de funciones alternas a las edu-
cativas que realizan algunos estudiantes, especialmente los que trabajan 
para poder sufragar sus estudios e incluso para apoyar a la familia base o 
a la propia. En educación a distancia un 65.9% trabajan, en la presencial el 
porcentaje es menor, la mayoría dependen económicamente de los padres 
u otros familiares. Sin embargo, trabajar no se constituyen en un indicador 
de bienestar para gran parte de los estudiantes, puesto que el salario que 
devengan es 31.4%, no supera el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) y un 
32.8% solo gana un poco más de SMLV. La precariedad en el salario tanto 
de la familia como del estudiante incide para que tanto los que trabajan 
como los que no lo hacen tengan que acudir a préstamos u otros tipos 
de financiamiento de la matrícula o en su defecto abandonar los estudios. 
Como se observa en la figura 2, la dependencia económica es mayor en 
estudiantes de la presencial (68%). 

Figura 2. Comparativo según estrato, vinculación laboral, salario. 

Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)
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Características familiares 
En esta categoría se agrupan variables relacionadas con la tipología 

familiar, presencia de estudiantes con hijos, número de hermanos o hijos 
estudiando y personas con quien vive el estudiante. 

Como se observa en la tabla 6, la familia que predomina en ambas 
modalidades educativas es la nuclear, seguida de la extensa y monogámica 
con mayor presencia en la presencial. 

Tabla 6
 Tipología familiar, según modalidad 

Modalidad Nuclear Extensa Reconsti-
tuida

Monogá-
mica Otra

f % f % f % f % f %

Presencial 646 75, 9 102 12, 0 27 3, 2 45 5, 3% 20 2, 4%

A distancia 659 82, 1 85 10, 6 27 3, 4 17 2, 1% 8 1, 0%

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

Respecto a la variable “estudiantes con hijos”, la tabla 7, registra pre-
valencia en educación a distancia con 44.6% mientras que en presencial es 
de 20.7%. En este grupo de estudiantes no solo el gasto se incrementa, 
sino que el tiempo dedicado al estudio se disminuye constituyéndose en 
factor de riesgo de deserción estudiantil. 

Tabla 7.
Prevalencia de estudiantes con hijos, según modalidad, 2016.

Pregrado

Estudiantes con hijos

Si No

Frecuencia 
absoluta %

Frecuencia 
absoluta %

Presencial 176 20, 7 675 79, 3

Distancia 358 45, 6 445 54, 4

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

El número de hijos oscila entre 1 y 2 para el 36.4% de los estudiantes 
de educación a distancia y el 15.8% de la presencial; con 3 y más hijos se 
encontraron pocos estudiantes (ver tabla 8), mientras que el porcentaje sin 
hijos es mayor en la presencial (81, 9%) que en a distancia (58.7%), lo cual 
se corresponde con el estado civil predominante en ambas modalidades.

Tabla 8
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Número de hijos de los estudiantes, según modalidad, 2016

Modalidad

Número de hijos

0 1 2 3 4 5 6

f % f % F % f % f % f % f %

Presencial 697 81, 9 89 10, 5 45 5, 3 15 1, 8 3 0, 4 1 0, 1 1 0, 1

Distancia 471 58, 7 191 23, 8 101 12, 6 32 4, 0 6 0, 7 2 0, 2 0 0, 0

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

Otro dato interesante, corresponde al número de hermanos que estu-
dian en el núcleo familiar, la tabla 9 registra la siguiente información: más del 
50% en presencial y en a distancia tienen entre 1 y 2 hermanos estudiando; 
con más de 3 hermanos estudiando un 18.5% y un 13.8% respectivamente. 
Es decir, aproximadamente el 70% de las familias, deben sufragar gastos 
educativos, por lo tanto, el costo de vida se encarece y la satisfacción de 
necesidades de manera óptima entra en riesgo, especialmente, en aquellas 
familias de estrato 1 y 2. En cuanto a los estudiantes que no tienen herma-
nos estudiando (30%), surgen las preguntas: ¿No están en edad escolar? 
¿La familia no tiene para responder por el estudio de todos al tiempo?

Tabla 9
Número de hermanos estudiando, 2016

Pregrado Hermanos que estudian 

Presencial

0 1 2 3 4

f % F % f % f % f %
189 23, 0 257 31, 4 222 27, 1 101 12, 3 29 3, 5

5 6 7 8 9

f % F % f % f % f %

16 2, 0 4 0, 5 2 0, 2 0 0 0 0

Distancia

0 1 2 3 4

f % F % f % f % f %

231 29, 9 191 24, 6 246 31, 7 58 7, 6 28 3, 6

5 6 7 8 9

f % F % f % f % f %

10 1, 3 8 1, 0 1 0, 1 1 0, 1 1 0, 1

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

En cuanto a cómo cubren los gastos educativos, la mayoría de los 
estudiantes afirmó que acuden a becas, préstamos, auxilios, ayuda de fami-
liares; otros toman parte de su salario para sufragar los gastos educativos.
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Tabla 10
Formas de cubrir los gastos educativos, 2016

Modalidad

Gastos 

Beca Préstamo Sueldo 
propio Crédito Ayuda 

familiar Otro

f % f % f % f % f % f %

Presencial 70 8.2 234 27, 5 188 22, 1 264 31.0 47 5, 5 12 5.7

Distancia 34 4.2 166 20.7 284 35.4 259 32.3 22 2.7 38 4.7

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

Características socio-culturales 
Como se indicó en apartes anteriores, los estudiantes de CECAR es-

tán expandidos por diferentes localidades del departamento de Sucre y del 
país, tal como se muestra en la tabla 12. Esta localización le atribuye carac-
terísticas culturales diversas a la población estudiantil Cecarense, aunque 
unas con más similitudes y otras con diferencias marcadas. 

Tabla 11
Procedencia del estudiante 

Localidad Frecuencia Porcentaje 

Barranquilla 118 1.3

El Carmen 40 , 4

Lorica 22 , 2

Magangué 160 1, 7

Montería 649 6, 9

Sahagún 171 1, 8

San Marcos 67 , 7

San Onofre 21 , 2

Sincelejo 7080 75

Valencia 15 , 2

Valledupar 18 , 2

Villavicencio 1074 11, 4

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

La mayoría de estos vive con su familia de origen, con un 68, 9% en 
presencial y 56, 2% en educación a distancia; también están los que tienen 
hogar propio, es decir, aquellos que viven con su esposo/a e hijos. Existen 
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otras modalidades de convivencia, entre ellas: la familia del o la cónyuge, 
dando origen a la familia extendida; los que viven con parientes cercanos, 
compañeros o amigos. 

Tabla 12
Personas con quien viven los estudiantes, 2016

Pregrado Personas con quien viven los estudiantes

Presencial

Familia de 
Origen

Con 
conyugue Solo Compañero o 

Amigos

No. % No. % No. % No. %

586 68, 9 94 11 31 3, 6 12 1, 4

Familia de su 
conyugue Parientes Residencia 

Estudiantil Otro

No. % No. % No. % No. %

14 1, 6 51 6 39 4, 6 24 2, 9

Distancia

Familia de 
Origen

Con 
conyugue Solo Compañero o 

Amigos

No. % No. % No. % No. %

451 56, 2 248 30, 9 43 5, 4 6 0, 7

Familia de su 
conyugue Parientes Residencia 

Estudiantil Otro

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

17 2 21 2, 6 8 1 9 1, 1

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

El tipo de vivienda predominante es la casa (C) y tipo de tenencia 
propia en ambas modalidades; le sigue apartamento (A), habitación (H) y 
casa lote (CL) como se observa en la tabla 12. Un poco menos del 50% vive 
en arriendo y en vivienda familiar, siendo el número de los que viven en 
arriendo mayor en educación a distancia y los que viven con la familia de 
origen en la presencial. 
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Tabla 12
Tipo y tenencia de la vivienda, 2016

Tipo de vivienda/
modalidad

C A H CL Otro

f % f % f % f % f %

Presencial 679 79, 8 135 15, 9 15 1, 8 9 1, 1 13 1, 5

Distancia 624 77, 7 146 18, 2 17 2, 1 7 , 9 9 1, 1

Tipo de tenencia Propia Arriendo Familiar Invasión No 
responde

Presencial 408 47, 9 198 23, 3 168 19, 7 3 , 4 74 8, 7

Distancia 407 50, 7 233 29, 0 122 15, 2 2 , 2 39 4, 9

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

Con relación al número de habitaciones, el porcentaje de viviendas 
con 3 y 2 habitaciones asciende a 73.2% en la presencial, mientras que en 
a distancia es de 78.2%; las de 4 y más habitaciones no supera el 21% (ob-
serve tabla 13). 

Tabla 13
Número de habitaciones por vivienda 

No. 
Habitaciones 

1 2 3 4 Más de 4

f % f % f % f % f %

Presencial 51 6.2 271 33, 1 328 40, 1 124 15, 2 44 5.3

Distancia 57 7, 2 290 36, 8 327 41, 4 84 10, 6 31 3.9

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)

Por su parte los servicios con mayor prevalencia son agua potable, luz 
y gas natural con porcentajes que oscilan entre 87.4% y 95% en a distancia 
y entre 90.4% y el 97.5% en la presencial; alcantarillado y servicio de reco-
lección de basura, aunque tienen menor cubrimiento, superan el 75.8%. 

Tabla 14
Servicios con cuenta la vivienda 

Servicios con 
que cuenta la 

vivienda 

Agua 
potable

Luz 
eléctrica

Gas 
natural

Alcantari-
llado

Servicio de 
recolección 
de basura

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Presencial 97, 5 2, 1 97, 8 2, 0 90, 4 9, 3 82, 1 17, 6 79, 3 20, 4

Distancia 95, 0 4, 6 98, 3 1, 5 87, 4
12, 
3%

79, 2 20, 3 75, 8 23, 9

Nota. Fuente: Adaptado de Pérez, González & Polo (2018)
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Las características de la población estudiantil se constituyen en un 
derrotero a nivel institución, en términos de implementación de estrategias 
curriculares que contribuyan al reconocimiento e igualación de oportunida-
des para todos. 

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados del estudio, la población que se forma 

en la Corporación Universitaria del Caribe es diversa, sirviendo al desarrollo 
humano en la región y el país y propiciando las condiciones para el ascenso 
educativo y social, con esto aporta a la transformación del proyecto de vida 
de muchas familias. Su proyecto educativo responde de gran manera a las 
condiciones de vida de los estudiantes, quienes, a pesar de estar dispersos 
en diferentes zonas urbano-rurales del departamento de Sucre, la región 
Caribe y el país, presentan similitudes en cuanto a características socio-fa-
miliares, culturales y económicas, especialmente en aspectos referidos a el 
estrato socioeconómico (prevalece el 1 y 2); el vínculo bastante fuerte con 
la familia de origen indistintamente de la modalidad en que están matricu-
lados. Asimismo, las condiciones económicas son un factor determinante 
de la vinculación laboral, sin que esta se constituya en un indicador de bien-
estar en todas las familias, puesto que, los salarios son precarios y no alcan-
zar para atender las necesidades propias y de otros miembros del núcleo 
familiar. La situación económica incide a la vez, en las condiciones de las 
viviendas, el medio de transporte que utiliza la mayoría de los estudiantes 
y en la calidad del aprendizaje, los gastos en libros u otros materiales de 
estudios es mínimo, llevando en ocasiones a la deserción estudiantil. 

RECOMENDACIONES
Finalizada la investigación se presentan las siguientes recomendacio-

nes:
• Actualización permanente de la base de datos de los estudiantes, 

a fin de contar en cada programa y la institución con un sistema 
de información suficiente sobre aspectos demográficos, económi-
cos, académicos y familiares del estudiante. Datos que deben ser 
un referente para la organización de los currículos y el diseño de 
estrategias que posibiliten la integración e inclusión de todos sin 
ningún tipo de restricciones sociales o culturales. 

• Revisión y actualización del Reglamento de Becas y Auxilios en 
lo relacionado con las opciones y posibilidades de obtención del 
beneficio específicamente, con el Plan Padrino y los Auxilios Espe-
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ciales para aquellos estudiantes que sufren peores condiciones de 
vulnerabilidad social y económica. 

• Gestionar con empresas de la región, proveedores y funcionarios 
de CECAR el apadrinamiento de estudiantes identificados a través 
del programa Plan Padrino previa visita domiciliaria (Trabajador So-
cial), la matricula financiera, manutención en cuanto a gastos aca-
démicos y/o fotocopias. Con lo anterior, le facilitaría al estudiante 
en condición de vulnerabilidad su trayectoria académica exitosa al 
interior de CECAR. 

• Dada las condiciones económicas de la mayoría de los estudiantes 
y el porcentaje que vive en pensionado se recomienda la creación 
de una ciudadela o unidad de vivienda universitaria que le permita 
a los estudiantes de otros municipios y departamentos aledaños 
contar con el servicio de pensión estudiantil, la estadía y la perma-
nencia en el lugar de estudio, en especial, porque el tiempo que 
invierte el estudiante en venir a la universidad y devolverse podrá 
invertirlo en el desarrollo de las actividades académicas. 
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CAPÍTULO 6

LIDERAZGO FEMENINO EN ESCENARIOS 
DEPORTIVOS: RETOS Y TENDENCIAS ACTUALES

Jorge Eduardo Navarro Obeid1, María Laura Vergara Álvarez2, 
Carlos José Castro Hernández3

Resumen
El propósito de este trabajo fue determinar el estado del arte sobre lide-
razgo femenino en el ámbito del deporte, para ello se realizó una revisión 
documental, en la cual se analizaron artículos rastreados en diferentes bases 
de datos científicas. Se privilegiaron en este análisis los aspectos referidos a 
los aportes y tendencias para futuras investigaciones en lo que respecta al 
liderazgo femenino dentro de esta área. En la mayor parte de los estudios 
encontrados prevaleció una metodología cuantitativa en 61,5 % en su ma-
yoría los autores aplicaron la Escala de Evaluación del Liderazgo Deportivo. 
Los hallazgos del estudio conllevan a reflexionar sobre la importancia de 
seguir aportando a la consolidación de esta temática alrededor de distintos 
escenarios, en especial al interior del contexto deportivo en cuanto a la par-
ticipación de la mujer como líder en el deporte. 
Palabras claves: liderazgo femenino, deporte, género, tendencias.

INTRODUCCIÓN
Desde hace algunas décadas marcadas por grandes cambios de pa-

radigmáticos, la mujer, se ha posicionado a nivel occidental como un ser 
con capacidad de disponer sobre sí misma, de tomar decisiones propias 
e individuales en relación a su cuerpo, a su fecundidad y con el derecho a 
conocer, al igual que a desempeñarse en cualquier actividad y dentro de 
diversos contextos (Erazo y Maurell, 2012).

En este sentido, el progreso de la mujer en la sociedad, haciendo 
referencia a la igualdad, no se mide por la cantidad de veces que accede a 
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y Educación, Programa de Psicología.Maria.vergaraa@cecar.edu.co
3 Magister en Educación, Especialista en Investigación Aplicada a la Educación. 
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los distintos contextos sociales, como la educación, la producción o incluso 
el deporte pues dicha participación ha ido en considerable aumento en los 
últimos años (Alfaro, 2008), por lo cual se hace importante conocer la reali-
dad en la que se encuentran, la posición que han asumido en los diferentes 
áreas y los conflictos que se han acarreado al tratar de conseguir condicio-
nes reales de igualdad (González, 2010). 

Ello es pertinente continuar en la ardua tarea de revisar las aporta-
ciones teóricas, las transiciones y las tendencias en esta temática que en 
conexión con la realidad social actual se ha convertido en un elemento fun-
damental para disminuir las brechas de desigualdad y abrir paso a la parti-
cipación de la mujer en escenarios múltiples. Es importante traer a colación 
que en la práctica, históricamente de modo consciente o no, las sociedades 
con su cultura y las instituciones han asumido una posición según la cual los 
hombres o varones constituyen el sujeto de referencia, en la socialización 
ha prevalecido una visión androcéntrica, quedando las mujeres invisibiliza-
das, ignoradas o relevadas. Se ha llegado a considerar que la investigación 
científica tanto en el área deportiva como en cualquier otro ámbito tradi-
cionalmente se ha mantenido esta postura y percepción del conocimiento, 
a tal punto que algunas corrientes epistemológicas feministas, consideran 
que el método científico fue pensado con esta visión, pues los criterios que 
validan la elaboración del conocimiento, son de hecho normas masculinas 
de relacionarse con el mundo, que a decir de Rosser (1989 p 3) excluyen a 
las mujeres. 

Como resultado de esta perspectiva se tenía la idea de que al estu-
diar al hombre a su vez se estaba estudiando a la mujer, o incluso que en el 
deporte y en la actividad física, al estar el género femenino relegado en un 
segundo plano, no se consideraba importante o necesaria su realidad en 
materia de investigación (Fernández y López, 2012).

Apoyando esta idea, el estudio de la realidad deportiva de las muje-
res desde una perspectiva de género amplia la posibilidad de implementar 
medidas que aumenten la participación de las mujeres en el ámbito depor-
tivo y al tiempo cimienta las bases para mejorar las situaciones específicas 
de la actividad física femenina (Fernández y López, 2012).

Así, la mujer ha logrado moverse en distintos espacios dentro de los 
diferentes ámbitos a nivel social. En el escenario deportivo, en la actualidad 
ha destacado por sus habilidades en varias disciplinas, rompiendo con los 
esquemas, estereotipos y limitaciones que tradicionalmente eran atribuidos 
al género femenino (Alfaro, 2008).
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Ahora, la oportunidad de la mujer, radica en la transformación y cam-
bio de la actitud social y publica hacia su liderazgo, donde el nuevo sentido 
común en relación al rol que desempeña la mujer en la sociedad que ha 
causado modificación de actitudes propias e individuales hacia las visiones 
políticas y de poder (Clarín, 2010).

El presente trabajo abarca un análisis sobre investigaciones científi-
cas publicadas en revistas indexadas en cuanto al liderazgo femenino en el 
escenario deportivo. Reconociendo inicialmente que, aunque el liderazgo 
entre las mujeres y las niñas ha recibido más atención en los años recientes, 
aún siguen muy poco representadas en los puestos de liderazgo posicional 
en comparación con los hombres. A pesar de obtener la mayoría de los 
títulos de pregrado, posgrado y profesionales, las mujeres representan me-
nos del 20 % del liderazgo en posiciones dentro de la academia, el ámbito 
organizacional, comercial, político, en relación a trabajo sin fines de lucro, 
filantropía, religión, tecnología, cargos militares y en el deporte (Lennon, 
2013). 

De esta forma, según lo argumenta Lapchick (2014) en los deportes 
las mujeres están insuficientemente representadas en forma consistente en 
posiciones de liderazgo, con sólo el 18% de los rectores universitarios, di-
rectores deportivos y representantes de atletismo de la facultad de ser mu-
jeres en las escuelas de fútbol. Además, la revisión de la literatura científica 
muestra una carencia de trabajos que estudien el liderazgo en el contexto 
del alto rendimiento deportivo, utilizando como marco la teoría de lideraz-
go transformacional (Álvarez, Castillo, y Falcó, 2010).

Es en esta idea donde surge la siguiente pregunta científica: ¿Cuál 
es el estado de conocimiento de los estudios sobre liderazgo femenino en 
el escenario deportivo? y a su vez, se plantean los siguientes objetivos en 
busca de dar respuesta al interrogante mencionada con anterioridad: 

• Revisar el estado de conocimiento de los estudios sobre liderazgo 
femenino en el escenario deportivo. 

• Determinar los aportes principales, aspectos metodológicos y ten-
dencias actuales del liderazgo deportivo femenino en el escenario 
deportivo. 

METODOLOGÍA
Para lograr los propósitos de esta investigación se utilizó una meto-

dología de análisis documental que consistió en la revisión exhaustiva de 
antecedentes, con la finalidad de lograr el análisis y la comprensión de la te-
mática investigada (Ramírez y Zwerg-Villegas, 2012). Se tomaron en cuenta 
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investigaciones publicadas en revistas indexadas en los últimos años sobre 
el liderazgo femenino en el deporte. 

Asimismo, el procedimiento metodológico utilizado fue desarrollado 
por fases. En un primer momento se implementó una búsqueda minuciosa 
de los documentos disponibles sobre liderazgo femenino en el deporte, 
en las bases de datos (Scopus, Sciencedirect, DOAJ, Scielo, Psicodoc, Re-
dalyc y ProQuest); en un segundo momento se clasificaron los documen-
tos encontrados; en el tercer momento, se seleccionaron los documentos 
identificados para lograr los objetivos de esta investigación; para el cuarto 
momento se realizó una lectura reflexiva del contenido de los documentos 
escogidos para extraer variables de análisis o categorías y por último se 
hizo una comparación de los elementos en común, lo que permitió cons-
truir un ponderado de los hallazgos realizados, posibilitando una síntesis 
comprensiva del tema investigado (Sandoval, 1996).

RESULTADOS

A continuación se presenta los resultados de las fases desarrolladas 
en el estudio, el cual mediante el análisis descriptivo y crítico permitió es-
tablecer el estado del arte acerca del liderazgo femenino en el ámbito del 
deporte. En tal sentido se exponen por categorías referidas al año y regio-
nes geográficas los artículos sobre liderazgo femenino indicando aspectos 
metodológicos y hallazgos. 

Análisis descriptivos

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los artícu-
los revisados de acuerdo a categorías como: artículos publicados por años 
y por regiones geográficas, análisis de los artículos en cuanto a aspectos 
metodológicos, aportes relevantes en el contexto deportivo, así como las 
tendencias y recomendaciones para futuras investigaciones con relación al 
liderazgo femenino en el deporte. 

En el caso de las publicaciones por años, se estima que la mayor pro-
ducción de documentos científicos en esta línea temática fue para el año 
2013, con un 20%, seguido de los años 2012 y 2015 con un 16%. 2009 y 
2011 fueron los años que mostraron menor cantidad de publicaciones de 
artículos Datos que se refieren en la figura 1. 
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Figura 1. Publicaciones por Año. Fuente: autores

Artículos por regiones geográficas 
En cuanto a la cantidad de documentos por países, la distribución 

muestra que España lidera la producción científica con un 45%, seguida por 
Estados Unidos y Argentina. Mientras que países como Colombia muestran 
poco recorrido en el estudio de esta temática, con menos del 10% según 
lo revisado. 

Aspectos metodológicos en el estudio del liderazgo femenino en 
el deporte

Por otra parte, se hace alusión a la información correspondiente a los 
aspectos metodológicos utilizados en los artículos publicados, en los cuales 
se observó que los autores, en un mayor número de artículos, se basaron en 
una metodología cuantitativa, empleando técnicas como los cuestionarios, 
en especial se resalta la aplicación de la Escala de Evaluación del Liderazgo 
Deportivo. La tabla 1 muestra la distribución porcentual de los métodos 
utilizados en los estudios revisados. 

Tabla 1
Metodología de investigación 

Cualitativa Cuantitativa Mixto

30,7% 61,5% 7,6%

Nota. Fuente: Autores

Liderazgo femenino en el escenario deportivo 
Desde hace muchas décadas el escenario deportivo ha sido un área 

donde el género masculino ha tenido el protagonismo y aún hoy, en el 



LIDERAZGO FEMENINO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS: 
RETOS Y TENDENCIAS ACTUALES

132

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

siglo XXI, creencias tradicionales de género sobre el deporte permanecen 
arraigadas (McCallister, Blinde & Phillips, 2003). En este mismo sentido, el 
discurso de que el género femenino no es amante del deporte y que no lo 
considera en su vida cotidiana se ha traducido en una idea errónea de la 
misma realidad poco considerada, según el Instituto de la Mujer, el 84,9% 
de las mujeres le dan especial importancia al deporte en sus vidas (García, 
et al., 2006).

En muchos países desde el comienzo de su historia, la mujer ha juga-
do un papel muy particular, aunque también de tipo marginal, en los juegos 
tradicionales, la danza y las actividades físicas (Hartmann-Tews & Pfister, 
2003), ya que como lo señalan diversos autores el deporte históricamente 
ha sido un espacio marcado por el género masculino y de forma poco re-
presentada por el género femenino. Tanto en la gestión deportiva como 
en la puesta en práctica existen desde hace décadas y desde sus inicios, 
estereotipos de género muy marcados que impiden la participación de la 
mujer de forma equitativa (Ballesteros, 2004). El liderazgo supone un factor 
diferenciador al momento de acceder a un ámbito específico, en su mayoría 
la información demuestra que aún son pocas las mujeres en cargos repre-
sentativos dentro de estas áreas, por lo cual, hoy día se presentan barreras 
que frenan la inclusión de las mujeres como líderes en los contextos socia-
les (Gallardo, González, Clemente, Santacruz y Espada, 2013).

Dentro de esta área Megheirkouni y Roomi (2017) exploraron facto-
res y agentes que de forma positiva o negativa tienen influencia dentro del 
aprendizaje transformacional. Estos autores tomaron en cuenta las expe-
riencias y vivencias de mujeres que ejercían el liderazgo en programas de 
desarrollo deportivo y a su vez analizaron diferencias existentes dentro del 
proceso de cambio-aprendizaje en quienes fracasan en esta área o por el 
contrario quienes tienen éxito. A través de una metodología cualitativa, uti-
lizaron entrevistas con mujeres líderes en un entorno deportivo. Dentro de 
esta investigación encontraron que las participantes evidenciaron grandes 
mejoras en términos de liderazgo, sin embargo, no informaron si el pro-
greso puede conseguirse dentro de programas y momentos específicos, 
la organización deportiva, enfocándose en un tipo específico de liderazgo 
deportivo a largo plazo. El estudio proporciona sin lugar a dudas un punto 
de partida para la explotación a nivel deportivo de la efectividad de la mu-
jer en este contexto. Además de esto, favorece a la creación de programas 
que promuevan el desarrollo del liderazgo y a la evaluación de los resulta-
dos de tales iniciativas en el ámbito deportivo. 
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López, Rocha & Castillo (2012) buscaron determinar si existía relación 
entre la cohesión y el liderazgo en los deportistas de las ligas de balonces-
to, fútbol sala, fútbol y voleibol. Como resultado se obtuvo una relación 
positiva entre las dimensiones calidad de trabajo y los aspectos relativos 
a la ejecución, es decir lo relacionado con la cohesión y el liderazgo que 
tiene que ver con los valores deportivos. Esta relación constituye un repre-
sentativo y valioso aporte para esta área, además de un acercamiento al 
entendimiento, cohesión y medición del liderazgo en los grupos deportivos 
en Colombia, lo que representó un intento inicial por llevar a cabo inves-
tigaciones que contribuyan un avance científico y de intervención a nivel 
psicológica en el deporte en base a la aplicabilidad y la evidencia. 

Leruite, Martos & Zabala, (2015) señalan que el progreso de las de-
portistas en términos de igualdad a nivel social en España, no se mide sim-
plemente por las posibilidades de acceso del género femenino al ámbito 
deportivo o incluso a la toma de decisiones, sino también a partir de las 
dificultades con las que ingresan y en general de su realidad social. Según 
los resultados evidenciados es necesario un generador de cambio en el 
cual seria de gran ayuda la exhaustiva aplicación del marco normativo con 
perspectiva de género dentro del ámbito deportivo, programas con pers-
pectiva de género y la revisión de las políticas, llevadas a cabo por las fede-
raciones deportivas y una modernización de la gestión federativa. En este 
sentido, convendría de forma urgente desarrollar la reconceptualización del 
modelo, en el cual se tome en cuenta al interior del mismo la generación de 
un cambio en la legislación deportiva, con el fin de conseguir mejoras signi-
ficativas para el género femenino dentro de este contexto, a su vez buscar 
mejorar las políticas de género en el área deportiva y finalmente mejorar el 
sistema federativo.

Por otra parte, Alfaro, Gómez, Pérez, & Ferro, (2013) resaltan que, 
en todos los centros y organismos deportivos analizados, a medida que se 
sube en la escala jerárquica de poder, la presencia de las mujeres es menor, 
e incluso se hace inexistente, a pesar de que cada día las capacidades de la 
mujer aportan significativamente en la sociedad y se hacen visibles gracias 
a su liderazgo. Esto se destaca en coherencia a lo expuesto por Hargrea-
ves, (2000, p. 3) quien señala que los logros y alcances de los hombres son 
glorificados dentro de los contextos sociales, especialmente en el deporte, 
mientras que los logros de las mujeres son ignorados o incluso degradados.

Finalmente, dentro del contexto deportivo, las prácticas de liderazgo 
no se encuentran determinadas por el género, más bien desde esta área 
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debe sostenerse que la efectividad del liderazgo depende de las caracte-
rísticas circunstanciales y situacionales del propio líder, del deportista y de 
su equipo (Urra, 2015).

Tendencias sobre liderazgo femenino y futuras investigaciones 
en el deporte

La investigación sobre liderazgo femenino ha sido abarcada desde 
diferentes escenarios por diversos investigadores. Quienes, a su vez han 
identificado elementos interesantes que muestran hacia dónde se orienta el 
estudio de este tema. En sentido para dar cumplimiento a uno de los obje-
tivos de este estudio se han revisado las tendencias en la investigación del 
liderazgo femenino a nivel deportivo, a partir de los artículos publicados en 
los últimos 10 años. 

Una de las potenciales líneas de investigaciones debe estar centra-
da en lo concerniente al contexto deportivo, y se destaca en este ámbito 
que las investigaciones futuras podrían estudiar longitudinalmente las cua-
lidades del liderazgo en relación con la autoestima en estudiantes atletas 
(Galante y Ward, 2017) ya que cabría la posibilidad de buscar teorías ex-
plicativas para llevar a cabo una mejor comprensión y una estrategia de 
intervención más eficaz, tanto en este ámbito como en otros que sean de 
interés. 

Además, los resultados sugieren que en futuras iniciativas que bus-
quen desarrollar el liderazgo en las mujeres deben tomar en cuenta como 
fundamento un enfoque de necesidades específicas que se concentre en el 
aprendizaje de las mujeres al interior de las entidades deportivas (Megheir-
kouni & Roomi, 2017).

Por otra parte, Adriaanse & Crosswhite (2008) sugieren como ten-
dencia el alejarse de las ideas que ocasionen dicotomía de género y mirar 
hacia la perspectiva de las feminidades múltiples y las masculinidades lo 
cual sería un tema importante para futuras investigaciones.

En este sentido, en investigaciones posteriores se deberían estudiar 
si existen conductas reacias en los directivos al momento de contratar de-
portistas mujeres, ya que existen por un lado, varias organizaciones dentro 
del ámbito deportivo que buscan contribuir y apoyar el crecimiento y el 
desarrollo de mujeres deportistas líderes, mientras que otras simplemente 
se encuentran influenciadas por los tradicionales estereotipos de género, 
por lo cual estudiando los éxitos y la influencia que dichas organizaciones 
tienen en las mujeres líderes en deportes universitarios se alentarán a las 
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mujeres a superar las barreras que se han identificado en relación a dicha 
problemática (Mazerolle & Eason, 2016).

En ese orden de ideas, los estudios con relación al género femenino 
se encuentran en un momento determinante y decisivo para este contex-
to, ya que se está en la constante búsqueda por magnificar tipos de me-
todologías, temáticas y perspectivas teóricas para de esta manera poder 
alcanzarla consecución de resultados prácticos que sean representativos y 
significativos para la academia así como en el ámbito educativo en general, 
además de que por medio de la promoción de la reflexión y la correcta 
toma de decisiones en la educación superior se obtenga la posibilidad de 
reestructurar estrategias y modelos para desarrollar liderazgo ajustados al 
contexto social (Moncayo & Zuluaga, 2015).

En general, el género femenino tiene mucho que aportar a las ins-
tituciones, entidades y organizaciones en todos los contextos y entornos. 
Gracias a las mujeres que desde hace muchas décadas han luchado por de-
fender sus derechos, por avanzar en busca de la equidad y que han logrado 
posicionarse de forma representativa a nivel directivo en los distintos esce-
narios, se ha ido traspasando el tan mencionado techo de cristal. A partir 
de lo expuesto con anterioridad, surge la necesidad de que las mujeres 
creen mayor consciencia acerca de sí mismas, en relación a su género y al 
estilo de direccionar equipos, el modo de liderar en una determinada área 
por el propio estilo transformacional para impactar la realidad social actual 
(Betancurt, Tamez, Medina, & Reyes, 2012).

Esta aproximación ante dicha problemática representa apenas un 
paso llevar a cabo la conjugación de diversos particulares análisis que lle-
varán al entendimiento y a la comprensión integral del camino a recorrer 
por la incesante búsqueda de reconocimiento y consolidación del liderazgo 
femenino. Logrando de esta manera, disminuir las brechas de la dicotomía 
de género y abrir mayor campo de participación de la mujer a través de la 
investigación y sus propias experiencias dentro del contexto deportivo.

Por tal razón, se presenta en la siguiente tabla, algunas tendencias a 
tener en cuenta para fortalecer la investigación científica en el escenario de 
interés. 
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Tabla 2
Tendencias actuales de investigaciones en el liderazgo femenino en el 

deporte

Año de 
publicación Autor (es) Investigación Recomendación 

2013

González, 
Leo, Sanhez, 

Amado y 
García

Análisis de los 
procesos grupales 

en función del 
género en un 

contexto deportivo 
semiprofesional

Se hace necesario en 
cuanto al deporte femenino 

promover el bienestar 
de los deportistas, influir 

positivamente en su 
adherencia, favorecer su 

compromiso con la práctica 
del deporte y evitar el 

abandono de este.

2015
Leruite , M., 
Martos, P., & 
Zabala, M. 

Análisis del 
deporte femenino 

español de 
competición desde 
la perspectiva de 

protagonistas clave

Es necesario que se cree un 
equilibrio en común entre 

los medios de comunicación 
y los agentes deportivos 

para hacer visibles los logros 
deportivos de la mujer 

deportista dejando atrás 
los estereotipos de género 

y utilizando un lenguaje 
inclusivo que sea modelo 
para niñas y adolescentes. 

2015 
2015

Weinberg & 
Gould

Torrado y Arce 

Leadership 
preferences of 

adolescent players 
in sport: Influence 
of coach gender
Liderazgo entre 

iguales en equipos 
deportivos: 

Elaboración de un 
instrumento de 

medida

Recomiendan para 
futuras investigaciones 

comparar las preferencias 
de entrenamiento entre 

deportistas jóvenes y adultos 
ya que puede que la edad 
influya en las preferencias 

deportivas. 
Futuras investigaciones 

deben inclinarse a investigar 
las semejanzas y diferencias 

de género que pudieran 
existir en la percepción del 
liderazgo deportivo entre 

iguales. 
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Año de 
publicación Autor (es) Investigación Recomendación 

2016 Mazerolle & 
Eason 

Barriers to the role 
of the head athletic 
trainer for women in 
national collegiate 
athletic association 

division II and III 
settings

Futuras investigaciones 
deberían investigar si los 
directivos son reacios a 
contratar mujeres atleta, 

para tratar de evidenciar las 
experiencias de las mujeres 
deportistas en sus inicios, 

además de sus aspiraciones 
profesionales y planes 

personales. 

2017 Megheirkouni 
& Roomi

Women’s leadership 
development in 
sport settings. 

Promocionar programas para 
desarrollar el liderazgo y 

evaluar el resultado de tales 
iniciativas.

2018 Urra

Asesoramiento 
psicológico a 
entrenadores 
en liderazgo 
deportivo: un 

estudio de caso.

Es necesario realizar estudios 
con entrenadores, ya que 
la labor de la psicologia 

deportiva está encaminada a 
colaborar en la conformación 

de climas motivacionales 
positivos para el bienestar 

de las deportistas, ya 
que esto influye en su 

rendimiento. 

Nota. Fuente: autores

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos son coherentes con el objetivo establecido 

inicialmente. Así, se encontraron notorias similitudes en cuanto a los apor-
tes de ciertas investigaciones revisadas y algunos elementos que difieren, 
los cuales hacen interesantes la consolidación de estudios en esta línea te-
mática.

Autores como Adriaanse & Crosswhite (2008) sugieren que para las 
adolescentes ser un modelo de rol deportivo, es necesario demostrar ca-
racterísticas tanto femeninas como masculinas, además de que, a pesar de 
los cambios sociales significativos, las adolescentes todavía tienen muchas 
visiones de género tradicionales y estereotipadas en el ámbito del deporte 
y la actividad física (McCallister et al., 2003).

En cuanto a estudios en relación a la personalidad de los modelos 
deportivos, con frecuencia se usan descripciones masculinas como fuerte, 
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poderosa, competitiva y en forma. En este ámbito English (1995) señala 
que el contexto deportivo contiene un sesgo de masculinidad. En contra-
posición a esto, sugieren que el género femenino es naturalmente inferior 
en el ámbito deportivo y que por lo general su liderazgo en esta área no se 
hace evidente. Por otra parte, Hargreaves (2000) y Griffin (1998) coinciden 
en que estas son las cualidades fundamentales de un líder del contexto de-
portivo que se constituye socialmente a lo largo del tiempo. 

Continuando esta misma idea, los medios de comunicación también 
han influido en la perpetuación de la dominación masculina, ya que en cier-
ta medida existe una exclusión de las mujeres en estos espacios, por otra 
parte, los eventos y programas deportivos retrasmitidos con más frecuen-
cia, como, el patinaje y el tenis, se encargan de reforzar estereotipos por 
medio de imágenes minimizando a su vez los logros de la mujer través de 
la emisión de comentarios deportivos expresamente masculinos (Halbert, 
Christy y Latimer, 1994) ya que los medios llaman a las deportistas damas 
y atribuyen características de elegancia, escases de habilidades atléticas e 
impotencia, mientras que el término hombre sugiere madurez, competen-
cia e integridad, reforzando de forma significativa los estereotipos tradi-
cionales de género (Richason, 1993). Por otra parte, este lenguaje refleja 
actitudes diferentes hacia la mujer en el contexto deportivo y refuerza una 
visión contraria a lo que se produce en realidad. 

Las mujeres deportistas hacen descripciones propias individuales en 
términos masculinos y femeninos. Pareciera que el “modelo de rol depor-
tivo ideal” demostrara características masculinas y femeninas a la vez, sin 
embargo, si se usa la dicotomía de género tradicional, los roles deportivos 
serian ideológicamente contradictorios. Por su parte, el modelo deportista 
femenino se percibe como agresivo, fuerte y en forma, mientras que la mo-
delo a seguir; la mujer, es un claro ejemplo tradicional de feminidad, ya que 
se constituye como afectuosa, amable y generosa, lo que resulta a veces ser 
difícil para las mujeres, al momento de adoptar características femeninas 
como masculinas a la vez, ya que no es algo que cumpla con la convencio-
nal dicotomía de género (Adriaanse & Crosswhite, 2008).

Martin, Richardson y Weiller (2004) sugirieron el cambio generacional 
para la preferencia de las niñas (en oposición a sus madres) por los modelos 
deportivos femeninos, esto podría significar una tendencia hacia la acepta-
ción de la noción de feminidades múltiples. Connell (2002) también enfa-
tiza un enfoque en las relaciones de género más que en las diferencias de 
género, sin embargo, dice que está claro a partir de la investigación social 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cecar.edu.co:2443/science/article/pii/S0277539508000903
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cecar.edu.co:2443/science/article/pii/S0277539508000903
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actual que no existe un patrón único de feminidad o masculinidad, sino que 
hay múltiples feminidades y masculinidades.

CONCLUSIONES
Las mujeres y las niñas enfrentan una situación y un historial de opor-

tunidades de liderazgo menores en comparación con los hombres. Sin em-
bargo, ejercer las capacidades de liderazgo es de gran importancia, no solo 
para el género femenino sino también para las comunidades locales, nacio-
nales e internacionales en general. De esta manera, los entrenadores físicos 
y los educadores en esta área pueden promover el desarrollo del liderazgo 
de las niñas y adolescentes por medio del reconocimiento de sus fortalezas 
de liderazgo, facilitando redes de tutorías y abriéndoles la posibilidad de 
que lideren para que de esta forma generen confianza en su posicionar 
(Voelker, 2016).

De esta manera, es evidente que existe una clara necesidad de pro-
mover activamente el desarrollo del liderazgo en el género femenino du-
rante la infancia y la juventud, para así poder ayudar a disminuir las brechas 
en las posiciones de liderazgo que se presentan en la edad adulta (Voelker, 
2016).

De igual modo, es de primordial importancia realizar estudios con di-
ferentes dinámicas grupales, que abran la posibilidad de comprender tanto 
el comportamiento individual y personal como el componente social que se 
encuentra al interior de los grupos deportivos, ya que esto permitirá reali-
zar posteriores intervenciones que busquen incentivar el fortalecimiento y 
mantenimiento de los diferentes componentes del trabajo en equipo, para 
así reforzar el rendimiento deportivo (López, et al., 2012), donde conceptos 
como esfuerzo y dedicación son fundamentales para una adecuada pro-
gresión deportiva sin importar el género (Álvarez, et al., 2010). Finalmente, 
como todos los fenómenos sociales, este es de no fácil valoración y pluri-
causal, ya que esas valoraciones están apoyadas en culturas emergentes 
previas (Daros, 2014).

Por otra parte, vale la pena resaltar la necesidad e importancia de 
utilizar una perspectiva y visión de género en los estudios relacionados con 
el liderazgo femenino en el contexto deportivo para prevenir la generación 
de conclusiones sesgadas (Fernández y López, 2012). 

En general, dentro del sector deportivo las cifras, en la mayoría de los 
casos, representa una cortina de humo para obviar las problemáticas reales 
en las que se encuentran sumidas muchas mujeres, como son, la cultura 
masculina que domina las estructuras deportivas, la menor accesibilidad 
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a recursos humanos, económicos y físicos que son necesarios para llevar 
a cabo el deporte femenino, la menor cobertura en cuanto a actividades 
de tipo deportivo, el acceso y la participación del género femenino en las 
estructuras directivas que fundamentan el deporte (Alfaro, 2008).
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DIAGNÓSTICO: EQUIDAD DE GÉNERO EN 
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Resumen
Incorporar la perspectiva de género en las políticas y prácticas de organiza-
ciones como las instituciones educativas, es una necesidad que contribuye 
a fomentar una cultura de igualdad, ignorar la categoría de género podría 
implicar considerar al hombre como modelo de lo humano y se invisibiliza 
a las mujeres. Según informes de Naciones Unidas (2014) existe una brecha 
entre las mujeres y los hombres, persistiendo la feminización de la pobreza y 
la desigualdad en la inclusión de las mujeres a las labores formales y a aque-
llos que involucren toma de decisiones. En el marco de las ideas preceden-
tes y considerando que, en Colombia, la equidad de género se encuentra 
plasmada en la Constitución Política (1991), en su artículo 1, y en el art. 13 y 
la ley 1257 de 2008. Se realizó esta investigación para conocer la situación de 
equidad de género en los docentes de cuatro unidades académicas (Trabajo 
Social, Ciencias del Deporte, ingeniería de sistemas e ingeniería industrial) 
de la Corporación Universitaria Del Caribe - CECAR. Metodológicamente la 
indagación fue de tipo exploratoria, descriptiva, de corte cuantitativo. Para 
obtener la información se aplicó una entrevista a una muestra intencional 
conformada con el 100% de las y los docentes de tiempo completo y medio 
tiempo de las cuatro unidades académicas, conllevando esto a diagnosticar 
las situaciones de equidad e igualdad en las unidades mencionadas en el 
período 2013-2017. Se analizaron las percepciones que poseen los docentes 
en cuanto a la situación de género. Como resultado, se presenta un dic-
tamen del contexto actual que en futuras investigaciones permita unificar 
metodologías de trabajo para conseguir una participación directa y perma-
nente de la comunidad universitaria de CECAR, en los procesos de equidad 
e igualdad de género.
Palabras claves: equidad, igualdad, género, educación superior

1 Postdoctora en Emprendimiento y Logística. Doctora en Ciencias Económicas y 
Licenciada en Economía. Docente Investigadora del Programa de Economía de la 
Universidad de Sucre. silveiraperez@unisucre.edu.co. Código ORCID: 0000-0002-1536-
9287. Correo: silveiraperez@yahoo.es
2  Msc. Planeación Urbana y Regional. Esp. Proyectos Educativos. Trabajadora Social. 
Docente investigadora de la Corporación Universitaria del Caribe—CECAR. Código 
ORCID: 0000-0002-5729-9571. Correo: carmen.cadrazco@cecar.edu.co
3  Msc. Gestión de la Tecnología Educativa. Esp. Administración de la informática 
Educativa. Docente de la Corporación Universitaria del Caribe—CECAR. Código ORCID: 
0000-0003-4045-1116. Correo: ingrid.romero@cecar.edu.co

mailto:silveiraperez@unisucre.edu.co
mailto:silveiraperez@yahoo.es
mailto:carmen.cadrazco@cecar.edu.co
mailto:ingrid.romero@cecar.edu.co


DIAGNÓSTICO: EQUIDAD DE GÉNERO EN UNIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS

144

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la igualdad de género constituye un compromiso 

internacional asumido por numerosos países. Comúnmente la equidad está 
inmersa en el discurso de la academia, no obstante, en la práctica no se 
da de esta manera, existe un contexto desigual e inequitativo (Ordorika, 
2015). Las mujeres, solo después del siglo XVIII, lograron acceder a la edu-
cación superior y abrieron campo al género a través de la perseverancia en 
diversas luchas (Alvarado, 2004). También desde los ejercicios de poder en 
la estructura universitaria, se construyen ambientes favorables y accesibles 
para el logro de éxitos en los hombres, pero para las mujeres implica convi-
vir en ambientes no equitativos, tal como lo afirma García (2004). 

En los procesos de formación universitaria, desde las perspectivas 
de sus dimensiones de género, se identifican programas universitarios que 
durante su construcción fueron profesiones masculinas, entre ellas se en-
cuentra la ingeniería civil, de minas y de sistemas (Arango, 2006). Asián, 
Cabeza y Soza (2015) afirman que, a partir de la evidencia de la inequidad, 
la persistencia de estereotipos y falta de conciencia social se sustenta: “La 
necesidad de incorporar asignaturas que den formación en género en pro-
gramas y titulaciones universitarias y plantear no sólo conocimientos disci-
plinares…, como también actitudes para un compromiso ético orientadas a 
la equidad de género” (p. 35). 

Es por ello que se ha venido incorporando la formación en género 
a través de los currículos, propiciando miradas diferentes a las que ofrece 
regularmente el mundo social (Donoso & Velasco, 2013), y superar las cen-
suras que imponen algunas disciplinas de manera que exista más acceso a 
adquirir posicionamiento en el campo científico (Rodríguez & Ibarra, 2013). 

Las instituciones de educación superior deben incluir y promover la 
equidad de género en el ámbito académico de forma transversal, debido a 
que es necesaria aplicarla al contexto de conocimiento para que exista un 
mejor desarrollo personal y social. Aguilar, Alonso, Melgar, Molina (2009) 
evidenciaron que: 

La existencia de medidas en las universidades contribuye a construir un 
ambiente donde las agresiones son más fácilmente identificables, se fa-
vorece su denuncia y se abre el camino hacia su erradicación. A través de 
ellas, nuestras universidades pueden crear ambientes de tolerancia cero, 
ante la violencia de género (p. 10).

Lo anterior, además, está acorde con los principios de los acuerdos 
de Bolonia orientados al desarrollo social, lo cual no puede prescindir de 
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los estudios de género (Garay, 2008). Asimismo, Rebollo, García, Piedra y 
Vega (2011), lo refuerzan, con el factor clave para lograr la cohesión social y 
la justicia, es la educación, siendo la equidad de género, en el sistema edu-
cativo, un indicador de calidad. En concordancia un estudio realizado por 
Gutiérrez y Pérez (2012), sobre docencia y género revela que los docentes 
poseen la responsabilidad de contribuir a desarrollar en los alumnos com-
petencias con la perspectiva de género.

La equidad entre mujeres y hombres constituye un derecho humano 
y ha sido reconocida, a escala global, como un prerrequisito para el de-
sarrollo. Desde mediados de los años setenta del siglo XX, las diferentes 
conferencias mundiales de Naciones Unidas sobre la mujer y el desarrollo 
de los estudios de género, entre otros factores, han traído consigo la pues-
ta en marcha de diferentes iniciativas políticas en pro de la igualdad en los 
diferentes contextos donde desarrollan sus actividades hombres y mujeres, 
relacionando esto se puede hablar de espacios igualitarios cuando se su-
peran los estereotipos respecto al rol de la mujer, en especial en el mundo 
laboral y de formación, lo que genera ambientes laborales inequitativos. 

En este sentido Duarte & García (2016) muestran que existen datos 
de una participación casi proporcional entre hombres y mujeres en los infor-
mes arrojados por instituciones como la Unesco, la ONU y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, sin embargo, reflejan que no hay una concordancia 
con la realidad debido a que en los ambientes académicos se continúan 
presentando escenarios de discriminación y diversos factores que atentan 
contra la equidad de género. 

En Colombia, la equidad de género se encuentra plasmada según 
Aguilar y Cadrazco y De Velasco (2017), en la Constitución Política de Co-
lombia (C.P.C) de 1991, en su artículo primero, así:

Colombia es un estado social de derechos, organizado en forma de re-
publica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territo-
riales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las demás personas que 
la integran y en la prevalencia del interés general. (art. 1)

De igual forma, en la C.P.C, se establece que: 
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. (art. 13)
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Basados en los lineamientos constitucionales, es necesario que en las 
universidades reflexionen internamente y se diseñen políticas enfocadas al 
logro de la igualdad de género, elaborando estudios cualitativos y cuanti-
tativos que sirvan de insumo; es necesario dar prioridad al fortalecimiento 
de este proceso siendo acompañado de acciones afirmativas. En Colombia 
se ha iniciado el proceso con grandes expectativas, desde universidades 
como la Nacional de Colombia, la de Caldas, La UIS, entre otras (Fuentes, 
2016). Desde la Corporación Universitaria del Caribe Cecar, se ha iniciado 
un proceso de sensibilización a través de la cátedra de género, la cual se 
ofrece a todos los estudiantes de los diversos programas académicos, ge-
nerando además actividades masivas con acciones afirmativas en busca de 
la promoción de la equidad de género en estudiantes, docentes y demás 
comunidad académica. En atención a las ideas precedentes se formuló la 
situación problema de esta investigación como se expone a continuación.

Situación problemática
Esta investigación buscó diagnosticar la situación de equidad e igual-

dad de género en las y los docentes de cuatro unidades académicas de la 
Corporación Universitaria Del Caribe—CECAR (Trabajo Social, Ciencias del 
Deporte, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial). Considerando que 
la formación se constituye en el referente y refuerzo de los aprendizajes que 
los diversos grupos adquieren en su proceso formal de educación. Además, 
la investigación permitió también indagar acerca de las percepciones que 
poseen las mujeres y hombres en cuanto a la situación de género, e identi-
ficar elementos de sesgo debidos al sexo que podrían estar ocurriendo en 
la población seleccionada. 

Los instrumentos fueron diseñados por los investigadores del proyec-
to, (docentes de las cuatro unidades académicas), asimismo, se esclarece la 
situación real de las unidades estudiadas, con respecto a las metodologías 
utilizadas para permitir la participación de los miembros de la comunidad 
universitaria en los aprendizajes de los procesos de igualdad y equidad de 
género, dejando como recomendación y satisfacción en cada unidad los 
resultados de dicho diagnóstico.

La relevancia de esta investigación radica en ser el primer intento de 
conocer la percepción de los docentes relacionada con la equidad de gé-
nero, con la finalidad de unificar metodologías de trabajo para conseguir 
una participación directa y permanente de la comunidad universitaria de 
CECAR en los procesos de igualdad y equidad de género, desde el pun-
to de vista teórico, metodológico y práctico. También se identificaron las 
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principales deficiencias en cada unidad académica, para lo cual se hace una 
propuesta para el funcionamiento y el mejoramiento de este tema.

Problema científico
La pregunta problema que guió esta investigación fue: ¿Cómo con-

cebir un diagnóstico de equidad de género en cuatro unidades académicas 
universitarias? 

Objetivo General
• Caracterizar las situaciones de equidad de género mediante un 

diagnóstico en cuatro unidades académicas de CECAR en el pe-
ríodo 2013- 2017.

Específicos 
• Identificar los elementos teóricos y metodológicos de la igualdad 

y equidad de género. 
• Indagar las percepciones de las mujeres y hombres en cuanto a la 

igualdad y equidad de género. 
• Explorar el nivel de sesgo relacionados con el sexo en las cuatro 

unidades investigadas.

MARCO REFERENCIAL
Esta investigación se guió por los siguientes preceptos teóricos:
Equidad: La equidad se da en la medida en que se cumplan como va-

lores sociales la justicia, los derechos fundamentales y la igualdad (Hernán-
dez, 2008). Según Arrupe (2010), sus características se fundamentan en la 
imparcialidad utilizada para reconocer el derecho que posee cada persona 
concebidos como iguales.

Como parte fundamental de las declaraciones de los derechos fun-
damentales del ser humano, dispuestas en todas las constituciones de es-
tados democráticos, se encuentran la no discriminación y la equidad como 
derecho, no obstante, el reconocimiento de estos aún no son accesibles 
para algunos sectores de la humanidad, estas personas que los integran si-
guen siendo víctimas de discriminación por características como sexo, nivel 
social y económico, etnia, edad, religión, entre otros, siendo así visible que 
el derecho a la equidad en la praxis no se hace efectivo. En concordancia 
con lo anterior, la equidad hace referencia a que las personas puedan tener 
acceso a oportunidades de manera igualitaria, a recursos y servicios tales 
como la educación, el trabajo decente, los servicios públicos, entre otros, 
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siendo muy importante la supresión de la pobreza, debido a que por lo re-
gular es producto de la desigualdad (Cunuhay & Toapanta, 2016). 

Género: La Organización Mundial de la Salud (2016) postula que el 
término género se refiere a:

Los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades 
y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y 
las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 
desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mu-
jeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. (p. 2)

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que el género es una 
construcción social entre lo masculino y femenino, la cual es adquirida me-
diante un aprendizaje cultural que es también contemplado dentro de los 
escenarios educativos, a través de la transferencia de normas que descri-
ben los comportamientos o actividades prohibidos o permitidos. El término 
género también es visto como la representación de los diferentes derechos, 
decisiones, oportunidades, roles y responsabilidades que la sociedad ha 
dispuesto para hombres y para mujeres. 

Equidad de género: La equidad de género está orientada a instaurar 
la ecuanimidad vista como la imparcialidad en el trato, la justicia para brin-
dar acceso e igualdad de oportunidades tanto para hombres como para 
mujeres, en un país en los diversos campos en que se desenvuelven, tales 
como situación laboral, la educación, la salud, y demás aspectos sociales. 
El enfoque está orientado a considerar a ambos sexos como iguales y a no 
menospreciar a alguno de los géneros, teniendo ambos la posibilidad de 
realizar diferentes actividades bajo igualdad de condiciones sin esquemati-
zar en condición de debilidad. 

Anzil (2009) coincide en que la equidad de género está relacionada 
con la capacidad que poseemos los seres humanos de ser justos y equitati-
vos con respecto al trato dado tanto a hombres como a mujeres teniendo 
en cuenta que cada uno posee diferentes necesidades, de manera que los 
derechos, deberes y el acceso a las oportunidades no se determinan por el 
sexo que se posea.

Otros autores como Apún (2008) afirman que la equidad de género 
representa el respeto a los derechos que poseen los seres humanos y la 
prevalencia de la tolerancia ante las diferencias entre hombres y mujeres, 
así como también representa la igualdad de oportunidades en cualquier 
ámbito o sector, resaltando que es en el ambiente político donde es nece-
sario que la mujer posea su lugar y haga valer sus conocimientos y capaci-
dades, así como su voz y voto.
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El enfoque de género y la equidad de género: El enfoque de géne-
ro no establece sectores ni roles específicos para hombres y mujeres, utiliza 
el análisis de género como herramienta básica para informar acciones de 
desarrollo en áreas o sectores de manera que se realice un contraste ideas 
previas de género con la realidad, este es también visto como un análisis 
socio-cultural que involucra a todos los sectores de la población y garantiza 
la participación tanto en el proceso de definición como durante el ciclo de 
vida de las acciones de desarrollo (López, 2003). 

Pese a que en la década de los 90 se visualizó un avance significativo 
en el reconocimiento de las mujeres como actoras sociales, no se logró 
constituir la equidad de género como una dimensión fundamental de la 
equidad social y como política y responsabilidad gubernamental. La posi-
bilidad de ese reconocimiento prevalece gracias a la legitimidad y la visibi-
lidad que el movimiento de mujeres ha logrado en los últimos veinte años, 
la calidad del conocimiento producido sobre las relaciones de género, así 
como también el debilitamiento de aquellas resistencias al reconocimiento 
de este nuevo actor social a través de los cuestionamientos realizados a las 
estructuras de poder (Cunuhay & Toapanta, 2016).

Relaciones de género: El establecer relaciones ecuánimes de los dos 
géneros es muy importante, ya que se deben complementar. Pese a ello, 
la sociedad aún contempla los estereotipos de manera que suscita a los 
hombres a marcar una diferencia con respecto al sexo opuesto y a pensar 
que poseen cierta ventaja por ser del sexo masculino. Gebara (2003) afirma 
sobre las relaciones entre mujeres y hombres que:

Casi espontáneamente nuestras sociedades atribuyen más poder, mayor 
valor, una fuerza organizativa más reconocida, una fuerza política más po-
derosa a los hombres, y dejan a las mujeres en segundo plano. Nosotras 
mimamos, las mujeres, muchas veces acogemos esta condición particular 
como si la naturaleza o las fuerzas divinas hubiesen hecho una división 
de capacidades y papeles, de forma que sólo nos quedará aceptar con 
sumisión la evidente fuerza masculina. La radicalización de esa forma de 
organización social marcada por la ausencia de lo femenino en los nive-
les decisorios más amplios comenzó a acentuar una serie de disfunciones 
sociales, así como la percepción de que esa manera de organizarse social-
mente generaba grandes injusticias. (p. 2) 

Las instituciones de educación Superior en cuanto a la equidad de gé-
nero: En 1980 se destacaron acciones importantes una de ellas fue el movi-
miento de académicas feministas que promovieron la generación de espa-
cios académicos institucionalizados en lo que se pudiese realizar un trabajo 
más exhaustivo sobre la nueva perspectiva de equidad de género logrando 
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la creación de espacios en instituciones de educación superior a través de 
alianzas y diversas acciones de promoción (Tarrés, 1996). Careaga (2002) 
da a conocer que es también durante los años 80 que países integrantes 
de la UNESCO acuerdan una de las primeras iniciativas relacionadas con la 
equidad de género y la academia, orientada a generar espacios académi-
cos en pro de conocerlas problemáticas que en ese momento afrontaban 
las mujeres de América Latina.

Buquet (2005) afirma que los espacios de estudio de género en las 
universidades han sido fundamentales para la generación de conocimiento 
crítico sobre las diversas formas en que puede darse la desigualdad de 
género, pero que pese a ello su institucionalización ha sido difícil frente a 
las resistencias existentes para incluir esta visión científica dentro del grupo 
de problemáticas sociales, lo que acarrea en ocasiones obstáculos como 
carencia de infraestructura y falta de presupuesto. La incorporación de es-
tudios de géneros dentro de los currículos se considera como un elemento 
que favorece la institucionalización del enfoque de género en las universi-
dades bajo una orientación destinada a impactar directamente la forma-
ción académica de las y los jóvenes al brindarles nuevos elementos teóricos 
para la comprensión del contexto real, incorporando una nueva perspectiva 
y mirada frente a las diversa formas de discriminación, vislumbran que la 
condición social de desigualdad de género es una respuesta a un sistema 
de relaciones sociales arraigados en la cultura de las poblaciones como la 
dominación masculina (Bourdieu, 2000).

Los estudios con enfoque en la equidad de género son el fundamento 
científico para el diseño y la promoción de programas y políticas a su fa-
vor, al ser estos los que exponen las desigualdades presentes en diferentes 
contextos sociales, siendo un factor importante en el ámbito académico de 
nivel superior en la medida que permiten identificar problemáticas sociales 
y visibilizar las condiciones en las que mujeres y hombres desarrollan sus 
actividades académicas y profesionales bajo una relación de igualdad. Es 
por ello que en la medida que se visibilicen los obstáculos y desventajas 
que sufren las mujeres en las universidades (empleadas, estudiantes) como 
causa de la desigualdad arraigada históricamente, los estereotipos de gé-
neros, y la discriminación de las que son objeto, se visibilizan igualmente la 
necesidad de establecer programas y políticas que la supriman.

Estudios realizados por la Comisión Europea (2001), La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Unesco- 
(2006) y los autores Buquet, Cooper, Rodríguez y Botello (2006), muestran 
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que la mayoría de los cargos ocupados por mujeres están relacionados con 
el área de la salud, la educación y el cuidado del hogar, en contraste con 
la presencia minoritaria en disciplinas relacionadas con las ingenierías y las 
ciencias aplicadas. Lo anterior también fue expuesto por la Red Europea de 
Evaluación de Tecnología (ETAN) sobre las mujeres y la ciencia (Comisión 
Europea, 2001) la cual plantea:

Es más fácil encontrar mujeres entre los científicos de disciplinas sociales 
y biológicas que entre los químicos, físicos e ingenieros... Así pues, el por-
centaje de catedráticas es muy inferior en disciplinas específicas como las 
ciencias naturales o la ingeniería: en las primeras, las estimaciones oscilan 
entre el 9,3% de Francia y el 1% de Austria; en la segunda, entre el 4,6% de 
Italia y el 2,1% del Reino Unido. (p. 14)

La segregación disciplinaria en las universidades limita las condicio-
nes de inserción laboral de las mujeres, se da también una segregación por 
nivel educativo en el que hay poco acceso para las mujeres a estudios de 
postgrado, asimismo está presente la segregación universitaria relacionada 
a la escasa participación de las mujeres en los cargos de toma de decisio-
nes sobre todo en los de mayor rango o jerarquía (UNESCO-IESALC 2006; 
Buquet et al., 2006), mostrando que no es un sinónimo de equidad de gé-
nero la presencia de las mujeres en las instituciones de educación superior, 
ya que enfrentan desigualdades en el acceso a oportunidades durante su 
trayectoria académica sea de estudio o a nivel laboral.

Es una responsabilidad social de las universidades el contar con un 
ambiente de equidad de género que favorezca y propicie la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, es de resaltar el impacto que se 
genera al sector externo mediante el egreso de profesionales íntegros, me-
diado por la divulgación de sus contribuciones a la sociedad en cuanto a 
formación académica y al desarrollo científico y tecnológico de manera que 
las acciones realizadas por las universidades en pro del conocimiento de las 
relaciones de género y las desigualdades a corregir, sean elementos crucia-
les en los procesos de desarrollo democrático y de justicia social. Es por ello 
que en las universidades este es quizás uno de los retos más importantes y 
relevantes en camino del desarrollo sustentable de las sociedades (Aponte, 
2008).

Formas de violencia de género en las universidades: Estudios reali-
zados por Mendoza (2011) evidencian que existe hostigamiento y el acoso 
sexual en instituciones de educación superior, por lo tanto, hay presencia 
de violencia de género, y que hay resistencias al tratar un tema que es incó-
modo para las instituciones. Sin embargo, diversos estudios han analizado 



DIAGNÓSTICO: EQUIDAD DE GÉNERO EN UNIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS

152

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

las condiciones de violencia de género en las instituciones de educación 
superior, describiendo que es un problema presente en diversas regiones 
del mundo sin distinción de edad, cultura, etnia, clase, religión, nivel aca-
démico o clase social, el cual se concentra en las agresiones físicas, sexua-
les y psicológicas realizadas en contra de las mujeres y que en función de 
su género se presentan tanto dentro como fuera del campus universitario 
(Valls, et al., 2008).

Según las Naciones Unidas (2006) la violencia de género es un pro-
blema mundial sin límites culturales o de condición social, en el que se han 
producido avances en materia de educación pero en el que hay que seguir 
trabajando, en pro de hacer valer los derechos humanos, pese a esto, en 
algunos países la violencia intrafamiliar es vista como un asunto a no inter-
venir legislativa ni administrativamente por ser un tema privado de familia, 
siendo solo reciente la concientización de la existencia de un acoso sexual 
o psicológico en un contexto en el que aún es persistente la discriminación 
jurídica y política de las mujeres, y que genera una brecha referente a opor-
tunidades sociales, económicas y políticas.

Brechas y equidad de género en América Latina: En América Latina 
se observa un constante aumento de la participación laboral de las muje-
res, sin embargo, aún se mantienen obstáculos relacionados con el ingreso 
y la permanencia en el campo laboral y en la igualdad de condiciones con 
respecto a los hombres (Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo –PNUD-, 2015), reflejado en ámbitos de reestructuración productiva o 
ajustes administrativos o inclusive en la transformación de paradigmas pro-
ductivos y tecnológicos, en donde las tradicionales barreras de ingreso de 
las mujeres al campo laboral o a determinadas funciones siguen presentán-
dose. A pesar de ello las luchas han permitido la apertura de nuevas opor-
tunidades y el crecimiento de sus tasas de participación. Las mujeres han 
alcanzado superar el 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
presente en el sector urbano de América Latina. Las cifras muestran que la 
participación de las mujeres está directamente relacionada con los estratos 
de ingreso del hogar donde proviene, siendo baja en las mujeres con nivel 
de pobreza y de menor escolaridad. La tasa de desempleo de las mujeres 
en el 2002 fue alrededor de un 30% superior a la de los hombres (Organi-
zación Internacional del Trabajo –OIT-, 2004), observándose que a pesar de 
que la brecha iba en decremento aún se mantenía una fuerte diferencia con 
relación a la de los hombres.
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METODOLOGÍA
Esta investigación parte del paradigma positivista, acogiéndose a una 

metodología de tipo descriptiva bajo un diseño no experimental, con un 
enfoque cuantitativo, definido por Hernández y Col (2006) como aquel que 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comporta-
miento y probar teorías. En cuanto a su nivel, es descriptiva, dado que 
pretende identificar las situaciones de equidad de género presentes en las 
cuatro unidades académicas objeto de estudio.

Métodos de investigación
Los métodos teóricos que se utilizaron son el histórico lógico en el 

establecimiento de los antecedentes y teorías de la investigación, el análi-
sis de contenido para potenciar toda la información necesaria en cuanto a 
bibliografía en el abordaje de la igualdad y equidad de género. El enfoque 
utilizado en esta investigación es cuantitativo descriptivo aquí la recolec-
ción y análisis de datos entran a dar respuesta a la pregunta problema de 
la misma.

Las técnicas utilizadas para la recolección de información parten del 
cuestionario estructurado sobre equidad y equidad de género, el cual se 
establece y se valida siguiendo indicadores de esta política a través de la 
Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU), Los datos fueron analiza-
dos a través del programa SPSS 21.0.
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Tabla 1
Operacionalización de variables

Variable Subvariables Dimensión Indicadores 

Equidad e 
igualdad de 

genero

Normativa 
institucional

Políticas 
institucionales

Inclusión en los 
planes de estudios el 
enfoque de genero 

Capacitación

Participación 
en actividades 

formativas 
relacionadas con el 
enfoque de género

Normativa 
interna-acuerdos-

resoluciones

Equidad en el acceso 
al empleo 

Equidad en 
los estímulos y 

reconocimientos 
docentes

Lineamientos claros 
en la aplicación de 

la legislación de 
protección a la mujer

Nota. Fuente: elaboración propia – equipo investigador.

Población y muestra
La muestra fue intencional tanto con docentes como con las unidades 

académicas, con 39 docentes el 100% de los mismos de tiempo completo 
de (Ciencias del Deporte, Trabajado Social, Ingeniería de Sistema e Inge-
niería Industrial). Esta muestra fue intencional y los criterios de selección es-
tán direccionados a que los y las docentes estuviesen vinculadas de tiempo 
completo o medio tiempo a las cuatro unidades académicas y que tuviesen 
la disposición de vincularse al proyecto.

RESULTADOS
Los resultados se describen teniendo en cuenta las variables indepen-

dientes y dependientes propuestas en la investigación donde la variable 
principal fue la equidad e igualdad de género en las actividades que desa-
rrollan los docentes en las cuatro unidades académicas de CECAR así:
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Tabla 2
Programas Académicos de CECAR. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Trabajo Social 10 25,6 25,6 25,6

Ciencias del 
Deporte 10 25,6 25,6 51,3

Ingeniería de 
Sistemas 8 20,5 20,5 71,8

Ingeniería 
Industrial 11 28,2 28,2 100,0

Total 39 100,0 100,0
Nota. Fuente: elaboración propia-grupo investigador.

Tabla 3
Información general de CECAR.

Frecuen-
cia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido

Existen Normativas 
para promover la 

igualdad de género
5 12,8 12,8

Políticas 1 2,6 2,6 15,4

Capacitación en 
género 9 23,1 23,1 38,5

Norma 1 2,6 2,6 41,0

No tiene 23 59,0 59,0 100,0

Total 39 100,0 100,0
Nota. Fuente: elaboración propia-grupo investigador.

Con relación a la existencia de normativas que promuevan la equi-
dad de género, la Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, no tiene 
normativas que especifiquen la equidad de género, lo dice el 23,1% de los 
docentes encuestados, solo se visibiliza en una asignatura (optativa-cátedra 
de género), a la cual pueden acceder todos los estudiantes de los diferen-
tes programas, la cual es ofrecida por el programa de trabajo social en la 
facultad de humanidades y educación.

Acerca de la transversalidad en el currículo, desde la equidad de gé-
nero, el 76% afirma que no existe, el resto argumenta que existe porque 
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desde las asignaturas, se incluyen lecturas de la disciplina o relacionadas 
con políticas públicas, las cuales tienen inmersas la equidad de género. 
Dado lo anterior, no existe de forma visible en los programas académicos 
de las cuatro unidades académicas en las cuales se indagó.

Tabla 4
Las carreras han incorporado el enfoque de género, interculturalidad o 

inclusión dentro de sus planes de estudio

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Si 11 28,2 28,2 28,2

No 28 71,8 71,8 100,0

Total 39 100,0 100,0

Nota. Fuente: elaboración propia-grupo investigador.

Con relación a la incorporación del enfoque de género, la intercultu-
ralidad o inclusión dentro de la universidad, el 71,8% dice que no, esto está 
relacionado con que no existen políticas claras y explicitas sobre este tema, 
a pesar de que el enfoque de género está plasmado en los documentos 
que rigen los programas, estos enfoques solo son visibilizados en asignatu-
ras institucionales como (Taller de Lengua, Competencias en Tic, Sociolo-
gía y Antropología, en unos programas más que en otros, por ejemplo, es 
más visible en el programa de Trabajo Social que en las ingenierías y en el 
programa Ciencias del Deporte, ya que en el primero tiene más elementos 
humanistas que en el resto de los programas mencionados. 

Con respecto a otras actividades como la que hace relación a la va-
riable dependiente: acciones afirmativas para promover la equidad de gé-
nero, en la universidad, el 69% de los docentes entrevistados dice que sí 
existen, el resto dice que no existen, frente a esta respuesta se deja ver el 
desconocimiento de los docentes por la optativas que se ofrece en la uni-
versidad siendo una de ellas, la cátedra de género. En lo referente apolíticas 
de acción afirmativa en la universidad, el 84% dice que no existen o no las 
conocen, las personas que afirman que sí existen las acciones afirmativas, 
la relacionan con lo propuesto en la misión de CECAR la que afirma que 
“La Corporación Universitaria del Caribe es una institución de educación 
superior, que contribuye al desarrollo sostenible, la convivencia y la paz, a 
través del ejercicio de la docencia, la investigación y la proyección social” 
(CECAR, 2018, p. 7).
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Sobre la subvariable relacionada con el hostigamiento sexual, esta 
parte tiene mucha más atención, se da entre estudiantes y estos casos sí 
son atendidos desde Bienestar Institucional, siempre y cuando sean remi-
tidos por docentes o estudiantes, por lo general son remitidos por los do-
centes y las y los coordinaciones académicos, es más alto el porcentaje de 
los que dicen que no se atienden (64%), refiriendo que se conoce poco y no 
es denunciado por los hombre o mujeres que lo han padecido ya sea por 
los compañeros de trabajo o por sus superiores.

En estas dos subvariables relacionadas con la atención de casos de 
violencia por orientación sexual un 69,2% afirma que no se atiende, es muy 
parecido el porcentaje a la atención a implicaciones del embarazo, 66,7%, 
el cual dice que no se atiende, siendo que CECAR posee una unidad de 
salud que brinda atención de urgencias hasta tanto se pueda remitir a la 
clínica correspondiente a su vinculación de salud.

Igual pasa con los casos de abortos, sobre esta atención un porcen-
taje de 61,5% dice que no se atiende, pero el 38,5% dice que sí se atiende, 
esta atención está dada desde la orientación psicológica y las recomenda-
ciones médicas desde la unidad de salud (acciones de prevención de enfer-
medad y promoción de la salud).

Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
En este segundo aparte se describen los resultados relacionados con 

la subcategoría relacionada con la igualdad de oportunidades en el acceso 
al empleo, teniendo en cuenta los siguientes valores.

Tabla 5
Tabla de frecuencia

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Pésimo 1 2,6 2,6 2,6

Malo 8 20,5 20,5 23,1

Regular 10 25,6 25,6 48,7

Bien 7 17,9 17,9 66,7

Excelente 13 33,3 33,3 100,0

Total 39 100,0 100,0

Nota. Fuente: Elaboración propia-grupo investigador

La mirada desde la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 
se da como excelente en un 13%, le sigue en importancia la valoración de 
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regular y malo, la igualdad de oportunidades se da tanto para hombres 
como para mujeres pues la institución cuenta con un programa de selección 
docente institucionalizado, el que a la hora de seleccionar no da prioridad 
a los hombres o a las mujeres.

El emprendimiento en la institución está valorado por los docentes 
entre bien (35%) y regular (11%), no se da en forma masiva este apoyo, se 
da más desde la formación al estudiante, ya que se encuentra inmerso en 
los planes de estudios, y en los docentes es exclusivo de quienes tienen 
esa experticia para trabajarlo con estudiantes, mas no hay una formación 
explícita para los docentes.

Tabla 6
Estímulos y reconocimientos al trabajo académico

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Pésimo 2 5,1 5,1 5,1

Malo 6 15,4 15,4 20,5

Regular 9 23,1 23,1 43,6

Bien 13 33,3 33,3 76,9

Excelente 9 23,1 23,1 100,0

Total 39 100,0 100,0
Nota. Fuente: Elaboración propia-grupo investigador.

Los estímulos y reconocimiento docente también están valorados 
entre bien (33,3%) y regular (23,1%), a pesar de existir un reglamento de 
estímulos, los docentes sienten que no es coherente con el desempeño de 
la acción académica desde la extensión, la investigación y la proyección 
social.
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Tabla 7
Cómo valora los permisos de maternidad o paternidad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Pésimo 2 5,1 5,1 5,1

Malo 4 10,3 10,3 15,4

Regular 9 23,1 23,1 38,5

Bien 7 17,9 17,9 56,4

Excelente 17 43,6 43,6 100,0

Total 39 100,0 100,0

Nota. Fuente: Elaboración propia-grupo investigador.

Esta variable fue la de más valoración de todas, en excelente (43,6%), 
está establecido en la legislación laboral colombiana y son una de las mu-
chas conquistas de las mujeres de este país, acorde y en cumplimiento con 
el tercer objetivo de desarrollo sostenible (salud y bienestar), en este caso 
para la madre, el padre y el niño o la niña.

Tabla 8
Participación en programas de acción afirmativa

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Pésimo 1 2,6 2,6 2,6

Malo 79 23,1 23,1 25,6

Regular 9 23,1 23,1 48,7

Bien 15 38,5 38,5 87,2

Excelente 5 12,8 12,8 100,0

Total 39 100,0 100,0

Nota. Fuente: Elaboración propia-grupo investigador.

La participación en acciones afirmativas fue valorada como bien 
(38,5%) esto reafirma el conocimiento y la disposición de los docentes y la 
institución de cumplir, se tiene presente desde la C.P.C.: “Todas las perso-
nas gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin nin-
guna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica” (art. 13).

La perspectiva de género en el currículo es valorada como pésimo en 
un porcentaje del 33,3%, esta valoración se le asigna por la no visibilidad 
de la perspectiva de género en algunos currículos de las unidades acadé-



DIAGNÓSTICO: EQUIDAD DE GÉNERO EN UNIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS

160

IS
B

N
: 9

78
-9

80
-4

27
-0

93
-2

micas consultadas, la valoración de bien y regular da igual porcentaje en las 
unidades consultadas, dos son del área de humanidades y las otras dos son 
del área de las ingenierías, vislumbrando la necesidad de reforzar en la for-
mación con perspectiva de género, desde la transversalidad y apuntando al 
desarrollo de competencias con responsabilidad social e inclusión.

Las relaciones interpersonales fueron valoradas como excelente y 
bien, lo que sumado da un 58,5%, aunque las valoraciones no son iguales 
podemos afirmar que es aceptable, al igual que las relaciones entre los do-
centes y el resto de la comunidad académica.

DISCUSIÓN
Visibilizar la situación de equidad de género y el reconocimiento de 

las mujeres y actoras sociales por parte de los sectores y fuerzas más pro-
gresistas, es una dimensión impostergable de la equidad social y como 
tema de política y responsabilidad gubernamental e institucional, en este 
caso, las instituciones como la Corporación Universitaria del Caribe Cecar, 
debe visibilizar y operacionalizar la normatividad existente en Colombia en 
todo lo relacionado con la equidad de género, como también hacer promo-
ción de estas con acciones afirmativas para que la equidad sea una realidad 
en el ambiente universitario. 

Con respecto a otras actividades afirmativas para promover la equi-
dad de género, es alto el desconocimiento de los docentes entrevistados 
sobre estas acciones, es así como se reafirma que la erradicación de la des-
igualdad de género dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
es aun uno de los mayores retos que afrontan. Es necesario volver estos 
espacios favorables para las mujeres, ya que en este siglo están accediendo 
con mucho éxito a los niveles de educación superior.

En Colombia como en muchos países, las leyes ofrecen a las mujeres 
una protección especial, es también importante dar a conocer estas leyes, 
para su aprehensión, empoderamiento de las mujeres y los hombres y así 
hacer valer sus derechos. Para seguir avanzado, se han producido en la 
última década importantes avances en materia de salud y educación de 
las mujeres, sin embargo, la brecha se mantiene de forma incisiva, en lo 
referente a sus oportunidades económicas según (PNUD, 2015) y políti-
cas, lo que supone un importante obstáculo para mejorar su posición en 
los espacios de mayor jerarquía en la instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales los cuales pertenecen a todos los ciudadanos, pero estos 
son monopolizados por los hombres.
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Por otra parte, los y las docentes objeto de esta investigación recono-
cen que la Cecar no discrimina el acceso de las mujeres para ocupar cargos 
de docentes en las diferentes áreas, en este caso cumple con la legislación 
colombiana, pero eso no es suficiente, es necesario promover estos espa-
cios de equidad de género.

El promover e incluir estudios de género dentro de los currículos en-
riquece el proceso de institucionalizar la perspectiva sobre equidad de gé-
nero para aportar a la generación de un impacto directo en la formación de 
los estudiantes de manera que cuentan con bases teóricas y metodológicas 
que les permiten comprender de mejor forma la realidad de su contexto re-
gional, nacional e internacional. De forma similar es posible construir nuevo 
conocimiento a partir de la teoría y el análisis de las condiciones sociales de 
desigualdad entre hombres y mujeres y del cómo surge a partir de sistemas 
sociales que arraigan conceptos sobre la mujer y el hombre de manera dis-
tinta, e inclusive como un patriarcado o superioridad del hombre (Bourdieu, 
2000). 

Otro beneficio de esta inclusión curricular es la contribución hacia 
el diseño y promoción de políticas y programas en defensa de la equidad 
de género, ya que por medio de estas se visibilizan las desigualdades y las 
condiciones situacionales en las que se presentan, propiciando espacios 
de construcción y difusión del conocimiento relacionado con la conviven-
cia, comportamientos y valores de diversos sectores sociales, lo anterior 
con un fundamento científico, es por ello que las universidades poseen la 
responsabilidad social de proveer ambientes de equidad entre hombres y 
mujeres favoreciendo la igualdad de acceso a las oportunidades laborales 
y académicas. Las contribuciones institucionales generan un impacto social 
al ser transmitidas y socializadas de manera que a través de un proceso de 
sensibilización social pueda llegar a impactar las comunidades externas.

CONCLUSIONES
Existen muchos elementos teóricos que sustentan lo relacionado con 

la equidad de género, para lo cual esta investigación se basó en concep-
tualizaciones relacionadas con: enfoque de género, relaciones de género, 
equidad e igualdad de género.

Con respecto a otras actividades afirmativas para promover la equi-
dad de género, se reafirma la necesidad de hacer visible estos lineamientos 
a fin de reforzar lo estipulado por la C.P.C. (1991).

En lo referente a políticas que direccionan las acciones afirmativas es 
necesario hacer visible y darles más promoción a estas acciones teniendo 
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en cuenta, que estas acciones lo dejan ver en los principios misionales de 
la CECAR.

Con relación al cumplimiento la de legislación colombiana en la cual 
se da una protección especial a la mujer, esta se da solo o al menos es cla-
ra en lo relacionado al acceso laboral y a los incentivos académicos. En lo 
que tiene que ver con el hostigamiento sexual, este aspecto tiene mucha 
más atención, se da entre estudiantes y estos casos son atendidos desde 
Bienestar Institucional, siempre y cuando sean remitidos por docentes o los 
mismos estudiantes.

Las percepciones de los y las docentes relacionadas con la equidad 
e igualdad de género en las unidades académicas donde laboran, dejan 
ver que a pesar de que la Constitución política de 1991 de Colombia hace 
un reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y el respeto a la di-
ferencia, en CECAR, falta hacer visible esta igualdad y equidad de género 
desde los tres pilares fundamentales de la educación superior en Colombia: 
la investigación, la proyección social y la docencia. 

También es necesario concretar las acciones afirmativas que se desa-
rrollan tanto con estudiantes como con docentes, que busquen asegurar 
la igualdad de oportunidades a los hombres y mujeres que trabajan como 
docentes en esta institución de educación superior. Es apropiado afirmar 
que se requiere la implementación de medidas que vayan más allá de la 
simple formalidad de consignar en la normatividad el principio de igualdad 
como un principio rector.

Los niveles de sesgo relacionados con el sexo en las cuatro unidades 
académicas investigadas no se identifican según los y las entrevistados, ya 
que aparentemente hay igual trato tanto para hombres como para mujeres 
en el acceso laboral y en las diferentes actividades que se desarrollan desde 
sus actividades académicas.

La mirada desde la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 
es considerado excelente, del mismo modo que la igualdad de oportunida-
des se da tanto para hombres como para mujeres, se reconoce que existe 
un programa de selección docente institucionalizado, el cual no discrimina 
a los hombres o a las mujeres.
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En la actualidad, los espacios deportivos emergen 
dando paso a una mayor participación a personas tradicio-
nalmente excluidas por la sociedad; se busca una ruptura 
paradigmática en la cual el deporte confiere sentido, am-
plía sus referentes y logra definirse adquiriendo una iden-
tidad propia, acumulando además una serie de saberes, 
por ello encuentra acogida y popularización en diferentes 
espacios sociales sin discriminación.

Sobre la base de las ideas precedentes se presenta 
esta obra organizada en siete capítulos resultantes de in-
vestigaciones realizadas por sus autores con la participa-
ción de docentes, investigadores, deportistas, dirigentes 
deportivos, personas con discapacidad, víctimas del con-
flicto armado colombiano, líderes sociales, mujeres, orga-
nizaciones públicas y privadas, entre otros colaboradores 
cuyos aportes son de especial relevancia para la comuni-
dad científica y la sociedad en general.

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y SUS CIENCIAS APLICADAS II

Inclusión y Género desde las Ciencias 

Humanas y Sociales
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