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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Pesquisa interdisciplinar nas ciências humanas e sociais aplicadas 
é composta por 08 (oito) capítulos produtos de pesquisa, ensaio teórico, relato de 
experiências, dentre outros. 

O primeiro capítulo discute os impactos da pandemia de Covid-19 na agenda 2030, 
especificamente quanto aos objetivos de desenvolvimento sustentável de educação de 
qualidade e igualdade de gênero.

O segundo capítulo, por sua vez, discute os desafios, possibilidades e benefícios do 
trabalho interdisciplinar na prática docente no contexto da escola básica.

Já o terceiro capítulo discute a abordagem das capacidades humanas na perspectiva 
de Martha Nussbaum.

O quarto capítulo discute a importância e contribuição dos conhecimentos adquiridos 
pela comunidade quilombola, quanto ao uso de plantas medicinais para a realização de 
tratamentos.

O quinto capítulo, por sua vez, apresenta os resultados obtidos com a coleta de 
dados para a construção do Branding Territorial e o processo vivenciado na identificação 
dos elementos físicos, geográficos, históricos, culturais e os aspectos simbólicos mais 
representativos da região.

Já sexto capítulo analisa os benefícios quanto à promoção da percepção sensorial, 
visuais ou auditivos com o uso da Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR).

O sétimo capítulo, que discute a fragilidade das políticas públicas direcionadas para 
a população em situação de rua.

E finalmente o oitavo capítulo, caracterizar o perfil resolutivo delineado para o 
Ministério Público brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: Este capítulo baseia-se na abordagem 
das capacidades humanas desenvolvida por 
Martha Nussbaum. Esta abordagem procura 
apresentar o interesse educativo na formação da 
pessoa, do ser, como uma realidade social que 
projecta a compreensão e o desenvolvimento 
humano, a fim de se adaptar e construir a 
sociedade. O interesse é enquadrado na 
construção humanizadora da dinâmica social 
que satisfaz certas necessidades das pessoas, 
entre elas a emocional, como uma capacidade 
que “regula” a formação humana com qualidade 
de vida, com bem-estar e satisfação pessoal. Um 
modelo conceptual piramidal é assim proposto 
em torno de factores associados às capacidades 
humanas. É apresentada uma breve referência 
dos resultados, concebendo que a potenciação 
das capacidades humanas e emocionais na 
esfera educacional, como um jogo de relações 
internas e sociais, pode propiciar um contexto de 
justiça social.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento humano, 
acção participativa, justiça social, competências 
para a vida. 

LAS CAPACIDADES HUMANAS EN 
LA ESFERA EDUCATIVA Y EN LOS 
PROCESOS DE JUSTICIA SOCIAL

RESUMEN: El presente capítulo parte del enfoque 
de las capacidades humanas trabajadas por 
Martha Nussbaum. El cual busca platear el interés 
educativo en la formación de la persona, del ser, 
como realidad social que proyecta comprensión 
y desarrollo humano, para adaptarse y construir 
sociedad. El interés se encuentra enmarcado en 
la construcción humanizante de las dinámicas 
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sociales que satisfacen ciertas necesidades de las personas, entre ellas la emocional, como 
capacidad que “regula” la formación humana con calidad de vida, con bienestar y satisfacción 
personal. Se propone así un modelo piramidal conceptual alrededor de factores asociados a 
las capacidades humanas. Se presenta una breve referencia de los resultados, concibiendo 
que la potencialización de las capacidades humanas y emocionales en la esfera educativa, 
como juego de relaciones internas y sociales, pueden propiciar un contexto de justicia social.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo humano, acción participativa, justicia social, competencias 
para la vida.

HUMAN CAPACITIES SOCIAL AND EMOTIONAL SOURCE THE REALIZATION 
OF PEOPLE 

ABSTRACT: This chapter is based on the human capabilities approach developed by Martha 
Nussbaum. This approach seeks to present the educational interest in the formation of the 
person, the being, as a social reality that projects understanding and human development, 
in order to adapt and build society. The interest is framed in the humanizing construction of 
social dynamics that satisfy certain needs of people, among them the emotional, as a capacity 
that “regulates” human formation with quality of life, with well-being and personal satisfaction. 
Thus, a conceptual pyramidal model is proposed around factors associated with human 
capabilities. A brief reference of the results is presented, conceiving that the potentiation of 
human and emotional capacities in the educational sphere, as a game of internal and social 
relations, can propitiate a context of social justice.
KEYWORDS: Capacities, citizenship, training, Nussbaum, emotions, life skills.

INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo reflexiona sobre el enfoque de las capacidades humanas 

expuesta por Martha Nussbaum como dinámica fundamental en la construcción de 
la sociedad, valorando la propuesta de fortalecer las capacidades humanas desde la 
educación para lograr un mejor contexto social. Este enfoque configura la condición humana 
desde el desarrollo de capacidades que privilegia la democracia y ciudadanía como forma 
participativa para vivir en comunidad en armonía y en convivencia pacífica, donde se 
reconozca y promueva el respeto por el otro.  En las capacidades humanas se fundamenta, 
entre otras, la emocional siendo punto de partida básico del entramado social desde el 
conocimiento interdisciplinar de la inteligencia emocional, y el estudio de las emociones 
en diferentes disciplinas como el derecho, la psicología, la sociología, la comunicación, 
la filosofía, entre otras, que impulsa no a un saber, o conocimiento exegético, sino que 
se legitima por la vía misma de la experiencia de vida en relación con el otro. Aprender 
a tener control emocional, a evitar repetir situaciones y acciones conflictivas debido a un 
inadecuado manejo emocional.  Entendiendo que las emociones impactan en la conducta 
de las personas y ese proceder se refleja posteriormente en la sociedad. Experiencia dada 
en un escenario educativo equivalente a desarrollo humano.
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En tal sentido, el contexto educativo se convierte en un conjunto de experiencias y 
significaciones desde la dignificación personal y social, hablando desde la primera infancia, 
la educación básica, la educación, media y la educación superior. Fomentar la formación de 
capacidades humanas, como la emocional, es un “juego” de relaciones internas y sociales 
que configuran el contexto. Por ello determinar un proyecto de política pública respecto a 
las capacidades humanas es encauzar y suscitar desarrollo, diálogo, cultura de acuerdos, 
convivencia pacífica, como apuesta de calidad de vida de cada ser humano en el ámbito 
personal y social.

PRINCIPIO DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
El enfoque de las capacidades humanas alcanza fundamentación en principios 

de justicia social, por ello se valora el pensamiento de la filósofa Nussbaum, porque 
puntualiza a través de sus trabajos, planteamientos, postulados y argumentos que 
conllevan a un razonamiento ético-político por resaltar principios de justicia y ciudadanía 
con responsabilidad social. Elementos que se recogen en la lista que comprende diez 
capacidades como se comparten a continuación:

1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; 
no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que 
no merezca la pena vivirla.

2. Salud Física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; 
recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir.

3. Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar 
protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia 
doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección 
en cuestiones reproductivas.

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la imaginación, 
el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de modo ́ verdaderamente humano´, un 
modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya la alfabetización 
y la formación matemática y científica básica. Poder usar la imaginación y el 
pensamiento para la experimentación y la producción de obras y actos religiosos, 
literarios, musicales o de índole parecida, según la propia elección, Poder usar 
la propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la libertad de 
expresión política y artística, y por la libertad de práctica religiosa. Poder disfrutar de 
experiencias placenteras y evitar el dolor no beneficioso.

5. Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros mismos; 
poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su 
ausencia; en general, poder amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación 
justificada. Que no se malogre nuestro desarrollo emocional por culpa del miedo y la 
ansiedad. (Defender esta capacidad significa defender, a su vez, ciertas formas de 
asociación humana que pueden demostrarse cruciales en el desarrollo de aquella).
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6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente 
acerca de la planificación de la propia vida. (Esta capacidad entraría la protección de 
la libertad de conciencia y de observancia religiosa.)

7. Afiliación. a) Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por 
los otros seres humanos, participar en formas diversas de interacción social; ser 
capaces de imaginar la situación de otro u otra. (Proteger esta capacidad implica 
proteger instituciones que constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como 
proteger la libertad de reunión y de expresión política). b) Disponer de las bases 
sociales necesarias para que no sintamos humillación y si respeto por nosotros 
mismos; que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás. Esto 
supone introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, 
sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión u origen nacional.

8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, 
las plantas y el mundo natural.

9. Juego. Poder reírse, jugar y disfrutar de actividades recreativas.

10. Control sobre el propio entorno. a) Político. Poder participar de forma efectiva en 
las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la participación 
política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación. b) Material. 
Poder poseer propiedades (tanto muebles como inmuebles) y ostentar derechos 
de propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas; tener derecho a 
buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás; estar protegidos legalmente 
frente a registros y detenciones que no cuentan con la debida autorización judicial. 
En el entorno laboral, ser capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo la 
razón práctica y mantenimiento relaciones valiosas y positivas de reconocimiento 
mutuo con los trabajadores y trabajadoras. (Nussbaum, 2012, p. 53-54). 

Capacidades que muestran la visión holística, entendiendo las diferentes 
dimensiones en el ser humano: racional, emocional, patrimonial, sexual, social etc. la 
estructura global donde se valora el sentido de ciudadanía y los niveles de autorrealización 
humana. Planteamientos necesarios que justifican la objetividad y relevancia del enfoque 
de las capacidades.

Se establece así, no una lista rígida, aislada y estática de las capacidades, por el 
contrario, se promueven y se conciben en términos de “acciones” florecientes de riqueza 
democrática para el bienestar humano referida a la idea de justicia social. Al respecto, 
Nussbaum (2012) señala que: “Proporcionar esas diez capacidades a todos los ciudadanos 
y ciudadanas es una condición necesaria de la justicia social” (p.60-61).

La legitimidad de dicho enfoque gravita en la dimensión práctica que trasciende 
del hombre racional en dirección al acontecer social y político como ingredientes justos de 
sentido de vida. Es decir, en la naturaleza humana aparecen ciertos factores sociales que 
influyen en nuestro pensamiento. No obstante, el desarrollo político e ideológico de una 
nación debería justificar oportunidades de calidad de vida en sus habitantes para fomentar 
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y proyectar una mejor nación: “Dar a las personas lo que por derecho les corresponde, en 
virtud de su humanidad, es un motivo muy importante para que existan los gobiernos y los 
Estados, así como un trabajo crucial que estos deben desempeñar” (Nussbaum, 2012, p. 
199).

Por lo cual, la consolidación de las capacidades humanas en una nación justifica la 
riqueza social, en un colectivo que valora la paz, reconoce la convivencia pacífica como un 
derecho fundamental y humano, la armonía como bienestar. Según Nussbaum (2012) en 
el marco de las capacidades se entreteje una estructura social de argumentos, que guarda 
relación con el bienestar humano en un mundo que invoca acciones para un sistema justo, 
que requiere indudablemente intereses y principios en el ejercicio propio de la política por 
cuanto vincula significancia para vivir en sociedad. 

Con estas consideraciones se destaca, en este sentido, la visión de una pirámide 
(construcción propia, figura 1) que muestra la interacción, planteamientos y posicionamiento 
interpretativo de criterios básicos de funcionamiento social del enfoque de las capacidades 
humanas de Nussbaum. La pirámide dotada de niveles expone en cada uno de ellos 
conceptualización que se interconectan entre sí, el cual establece la riqueza de recursos 
sociales y de bienestar que puede llegar alcanzar una persona, haciendo énfasis (por 
interés del texto) al factor emocional y social.

Gráfica 1. Elementos del enfoque de las capacidades humanas de Martha Nussbaum.

Fuente: Construcción propia de los investigadores 2020.

Comenzando por la base, nivel 1, orientado a las capacidades internas se identifican 
características que en mayor medida se orienta a las emociones como base de sentido 
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social. Nussbaum (2006) admite que las emociones son “energía” de racionalidad que 
afecta nuestro pensamiento: “En sentido más profundo, es difícil entender la razón de 
muchas de nuestras prácticas legales a menos que tomemos en cuenta las emociones” 
(p. 18-19).

Se evidencia así, que las emociones se expresan en el mundo social explicando 
ciertos comportamientos, justificables e injustificables, pero que resultan importantes a la 
hora de comprender la intencionalidad. Entre ellas tenemos: amor, alegría, repugnancia, 
pesar, temor, ira, odio, culpa, vergüenza, gratitud, celos, esperanza, envidia, pena o 
compasión (Nussbaum, 2006 y Nussbaum, 2007). Lista que reconoce los “fenómenos 
vivenciales y existenciales que en todo momento podemos percibir en el comportamiento, 
en las expresiones de las demás personas y de nosotros mismos y en cómo nos afecta” 
(Maya &Pavajeau, 2003, p. 57). 

Lo anterior, permite fundamentar el “sí mismo” en procura de asociarse por el 
bienestar humano. Trascender en ese bienestar es impulsar estilos de vida que redunden 
en competencia social, siendo vital en los procesos educativos. Esto reflejará en los 
educandos y personas capacidades que promuevan transformación social y no quedar 
atrapados en la presión de factores que subestimen el sentido de realizarse como persona. 
Adquirir criterios en la personalidad, intelecto, percepción, emoción es conjugar bases para 
el desarrollo social, en palabras de Ocampo, Méndez y Pavajeau (2008): “De tal manera 
que los elementos de sentido configurados en la historia individual pasan a ser ordenadores 
de los aspectos de la vida social, que se expresan en códigos morales y emocionales, 
creencias, costumbres, representaciones” (p. 845).

Entonces, se subraya la importancia de formar en competencia social como 
consecución en los aspectos socioemocionales, en procura de configurar potencialidades 
en las capacidades de desempeño de las personas, de los educandos que conecten la 
razón con la emoción, el aprendizaje con lo social, es decir, que responda a una formación 
integral: “Las emociones no son impulsos afectivos sin sentido, sino respuestas inteligentes 
que están en sintonía tanto con los acontecimientos como con los valores y las metas 
importantes para la persona” (Nussbaum, 2006, p. 52).

Esto significa que en el escenario educativo las dinámicas y actividades pedagógicas 
favorezca: “Combinar las competencias básicas de cada área académica con las 
competencias emocionales para que contribuyan agenciar garantías de éxito personal y 
profesional de tal modo que favorezcan hacer frente o ajustarse a las circunstancias de la 
vida” (Acosta R., 2017, p. 366).

De ahí, que sustancialmente necesitamos afianzar las prácticas escolares en redes 
de capital humano que contextualiza y mejora la labor institucional y el contexto social:

[…] en la tarea de formar, a los pequeños ciudadanos, se deberá dar justo 
peso a lo individual y lo social, a lo cognitivo y a lo afectivo, a la información y 
al conocimiento, que conjuntamente les permitirá constituirse en ciudadanos 
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competentes (Ministerio de Educación Nacional, 1998, s.p.).

Realidad educativa inmersas en ideales de “transformador entre persona – persona, 
consciente del reconocimiento de la subjetividad del otro sujeto, con la posibilidad de 
influir en la transformación individual y colectiva. […teniendo] en cuenta la multiplicidad de 
manifestaciones de los asuntos humanos” (Huertas & Arboleda, 2016, p. 134).

Se afirma entonces, que permitir promover este nivel uno, de las capacidades 
internas, es un permanente crecimiento humano “en todos los ámbitos de la vida para 
afrontar situaciones que contribuyan a dar un sentido más humano y pertinente en la 
formación de la persona” (Acosta R., 2017, p. 373).

El segundo nivel piramidal, reconoce las capacidades básicas exaltando los 
derechos humanos y las facultades innatas como vínculos sociales que soportan sentido 
de vida. Los derechos humanos constatan la significación y configuración de lógicas 
ciudadanas determinado por contextos dando sentido colectivo a la democracia: “Toda 
nación mínimamente decente debería aceptar que sus ciudadanos están dotados de 
ciertos derechos en esas esferas y otras, y debería elaborar estrategias para que superen 
determinados umbrales de oportunidades en cada una de ellas” (Nussbaum, 2010, p. 47).

En esa medida, los escenarios formativos están dotados de construcción ciudadana 
por las prácticas de convivencia entre los actores educativos, afirmando el sentido de los 
derechos humanos configurados desde el sentir, pensar y actuar. Una forma de interacción 
social en la que entran en juego aspectos cognitivos y emocionales que permitirá aprovechar 
prácticas de bienestar ajustadas a la relación social de las personas. Lo que precisamente 
hace importante a los derechos humanos por las bases morales que puede alcanzar una 
comunidad. Se convierten en disposiciones legales que están ayudando a la calidad de 
vida de las personas. “Las disposiciones de la Declaración van desde el derecho a no 
ser esclavizado o torturado hasta el derecho a tener una alimentación, vestido, vivienda y 
cuidados médicos adecuados” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, citado por 
Nussbaum, 1996, p.272). Principios constitucionales que integran la riqueza y complejidad 
de la vida, de la condición humana que formaliza la condición ciudadana por concebir 
normas, no de necesidad sino de bienestar.

También emerge en este nivel las facultades innatas, que en términos del escrito está 
conectada a las emociones porque adquiere sentido en la realidad social de la persona, 
es decir, la naturaleza humana incluye la emoción exaltando la relación con la razón: “No 
se trata de asignar a las emociones una confianza privilegiada, o de negar la posibilidad 
de error en sus atribuciones de valor, sino de admitir el papel esencial que desempeña en 
nuestro sistema de razonamiento” (Benedicto, 2012, p. 593).

Se admite así que las facultades innatas poseen un marcado desarrollo emocional 
susceptible a la parte cognitiva, facilitando construcciones sociales: “las emociones son 
reveladoras de intuiciones acerca del valor de las cosas y se consideran una capacidad de 
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acceso al mundo real” (Benedicto, 2012, p. 597), es una forma de evidenciar la parte innata 
en desarrollo humano.

Una vez establecidos en el nivel tres, se destaca la educación desde un escenario 
de configuración y dignificación de la persona, especialmente en el aspecto formativo el 
cual reconoce la parte integral como forma de interacción social, adquiriendo así sentido: 

[…] la capacidad de cada sujeto de manera individual y en su relación con 
el contexto social en el que se encuentra inmerso; para que en los diversos 
contextos sociales, políticos, culturales, económicos entre otros, se proyecte 
la concepción del desarrollo en función de un ambiente propicio que permita 
a los distintos colectivos sociales, disfrutar de una vida amable, prolongada, 
saludable, emancipada, justa y culturalmente satisfactoria (Nieto, 2016, p. 
213).

Alcanza entonces la educación dimensiones de bienestar por la influencia sustancial 
de las personas en el ser y hacer, que en el ámbito educativo actual se conoce como 
desempeño y Nussbaum (2012) la presenta como capacidad de desempeño: “[…] los seres 
humanos pueden desarrollar una capacidad de desempeño, son aquellas que una sociedad 
con un mínimo aceptable de justicia se esforzará por nutrir y apoyar” (p.48).

Se inscribe esta capacidad de desempeño en el nivel tres de forma activa con criterio 
de desarrollo humano, que fluye principalmente en la vía de oportunidades. En vista de ello, 
Nussbaum (2012) suele aducir:

¿Qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Dicho de otro modo, el 
enfoque concibe cada persona como un fin en sí misma y no se pregunta 
solamente por el bienestar total o medio, sino también por las oportunidades 
disponibles para cada ser humano (p. 38). 

Oportunidades que están ligadas a la dimensión (capacidad) emocional, porque 
permiten interactuar socialmente impulsando hacia el desarrollo de competencias 
ciudadanas, que básicamente potencian acciones colectivas a modo de reconocer 
transformaciones sociales reafirmando de cuán necesaria es la tarea de formar en esta 
competencia y capacidad:

El énfasis de la formación en competencias ciudadanas es el desarrollo 
integral humano que implica el desarrollo de competencias comunicativas, 
cognitivas, emocionales e integradoras, las cuales favorecen el desarrollo 
moral (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 156).

Dimensión emocional, que en las competencias ciudadanas, son un proceso 
formativo para fomentar bienestar en las relaciones humana, es decir, dicha dimensión o 
capacidad favorece el conocimiento social para una mejor convivencia y así, interactuar en 
contextos determinados de manera acertada y eficaz. 

Es de suponer que dentro del nivel tres, el educativo, el poder de las relaciones 
sociales y emocionales afecta la adquisición de competencias redundando en la actitud 
social del educando:
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Si se posibilitan prácticas y relaciones sociales negociadas que apunten a 
una mejor convivencia, los alumnos tendrán oportunidad de experimentar 
acuerdos y relaciones más estructuradas por parte de los adultos y con ello 
se disminuye la gravedad de sus acciones indisciplinadas y violentas (Furlán& 
Saucedo, 2010, p. 32).

Por ello, a nuestro juicio la compleja realidad educativa busca interés y sentido 
en las competencias ciudadanas para construir sociedad. Esto significa que las prácticas 
democráticas escolares legitiman organización y autonomía social, a su vez que requieren 
personas críticas en función de comprender y afrontar la participación, autonomía y 
responsabilidad social, que conviertan la convivencia, el ejercicio de ser ciudadano, las 
prácticas pedagógicas en fuentes emocionalmente de vida. Con esto se advierte que en 
los ambientes de aprendizaje se forma el capital humano con factores vinculantes que 
emergen entre razón y emoción:

La educación pasa a tener asignada la misión de reproducir un consenso 
en materia de valores y normas. Se convierte en el proceso esencial que 
nos permite identificarnos ´emocionalmente´ con un conjunto de valores, 
actitudes, patrones de conducta y normas, y a partir de la cual accedemos 
al conocimiento de lo que es ´humanamente´ valioso y digno (González & 
Sánchez, 2010, p.68).

Por lo tanto, fomentar una educación para la ciudadanía requiere el desarrollo 
de competencias desde los Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas que el 
Ministerio de Educación Nacional plantea, encontrando la importancia y el papel decisivo 
de la competencia emocional en el desempeño del educando, favorable a enriquecer una 
educación integral, dinámica y significativa en las interacciones que experimenta una 
educación con calidad de vida. Sin embargo:

En el ámbito educacional las emociones de los estudiantes [y de los docentes] 
no han sido parte de los factores a considerar para el diseño de estrategias 
metodológicas y evaluativas; por el contrario, nuestra cultura escolar 
desvaloriza ´lo emocional´ por considerarlo opuesto a lo ´racional´ (Ibañez, 
2002, p. 31-32).

Además,

[…] las instituciones educativas no están consciente de ello, obteniendo como 
consecuencia que el propósito y la calidad de los procesos se desmejore, 
entonces no se contribuye a una formación cultural de la misma sociedad 
(Huertas & Arboleda, 2016, p. 135). 

Situación desfavorable para la educación porque no se enseña desde un proceso 
de formación aislado al sentir, pensar y actuar del educando. Lo que equivale a convertir 
prácticas pedagógicas en experiencias significativas al encontrar afectividad en la acción de 
las competencias ciudadanas y emocionales. Lo que hace visible es que el éxito académico 
incluya:

[…] el desarrollo de capacidades, competencias y valores como desafíos 
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generadores de un ambiente de interacción social. Teniendo en cuenta para 
ello, la importancia de una cultura organizativa que transforme la vida de 
la institución educativa en métodos, prácticas, relaciones, constituyéndose 
como modelo democrático de referencia, con criterios para alcanzar 
satisfactoriamente competencias cognitivas y sociales en los entornos más 
cercanos (familiar, social y educativo) (Acosta, 2017, p. 84).

En efecto, para guiar dicho éxito académico es necesario diseñar una política pública 
que produzca y establezca desarrollo para el mejoramiento en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, es decir, “que el proyecto pedagógico sea un proyecto de vida que garantice 
un desarrollo humano digno y armónico con el contexto” (Acosta, 2017, p. 85). 

Así pues, la perspectiva del nivel tres ha permitido contribuir en la formación de la 
persona, principalmente a partir de la capacidad de desempeño vinculado a la capacidad 
emocional en la fundamentación de crecimiento humano. Capacidades y formación que no 
deberían estar limitadas a las reglas del mercado, de la globalización porque se requiere el 
reconocimiento del ser con las capacidades que determinen desarrollo humano y calidad 
de vida:

Se trata de este modo, superar el modelo socio-económico en el que 
vivimos, para agenciar una práctica educativa y social afincada en ideales 
de desarrollo verdaderamente humanos y humanizante de las dinámicas 
cotidianas, buscando producir nuevas subjetividades libres del yugo del 
mercado y la competencia, convencidas de que nada puede ser y hacerse 
distinto a los procesos de humanización de la economía (Nieto, 2016, p. 211).

El cuarto nivel y último, busca “materializar” la dignidad humana entretejida con 
calidad de vida y capacidades centrales. Ello justamente responde a las dinámicas 
ciudadanas fundadas en capacidades humanas:

Se requiere trascender el énfasis en ofrecer conocimientos y conceptos, 
pues se hace necesario ponerlos en diálogo con la promoción de actitudes, 
valores y capacidades para la vida democrática en comunidad, en la cual lo 
fundamental sea la dignidad humana (Ocampo, Méndez y Pavajeau, 2008, 
p. 849). 

Asumir la trascendencia de las capacidades humanas en la vida digna, es favorecer 
“aquello que las personas son efectivamente capaces de hacer y ser, según una idea 
intuitiva de lo que es una vida acorde con la dignidad del ser humano” (Nussbaum, 2007, 
citado por Ocampo, Méndez y Pavajeau, 2008, p. 847).

Así, la dignidad humana es un camino que contempla la formación democrática 
en sentido pleno y auténtico de oportunidades y vivencia. De ahí, que postular la idea de: 
dignidad humana más calidad de vida es igual a mejor vida, es un enunciado (Nussbaum, 
1996, p. 87) que responde a principios de vivir mejor en sociedad demostrando derechos y 
oportunidades para ello. Corresponde desarrollar capacidades con el objetivo de generar 
condiciones sociales satisfactorias para vivir dignamente.

Significado que muestra el valo2r y esfuerzo por conocer “qué privilegios legales 
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y políticos disfrutan los ciudadanos, qué libertades tienen para conducir sus relaciones 
sociales y personales” (Nussbaum, 1996, p. 16).Dicha autora da cuenta de ello en el libro: 
La Calidad de vida (1996), teniendo en cuenta que los derechos humanos, la economía, 
la educación, el sexo, la política, el enfoque de las capacidades, conforman un amplio 
conocimiento comprensivo de la condición humana y ciudadana.

Conocimiento que responden a la00 rentabilidad no económica, tecnológica o 
científica, sino a seres humanos que necesitan “argumentos” para vivir dando sentido a la 
condición humana. De modo que “llegar a ser un ciudadano significa aprender una serie de 
hechos y manejar técnicas de razonamiento. Pero significa algo más. Significa aprender a 
ser un ser humano capaz de amar y de imaginar” (Nussbaum, 2001, p. 25). 

En efecto, no es “producir” ciudadanos para un mundo productivo, es formar 
“personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, 
merecedoras de respeto y empatía, que tiene sus propios pensamientos y sentimientos” 
(Nussbaum, 2010, p. 189).

Por lo tanto, la pirámide (teniendo en cuenta las ideas de Nussbaum del libro: 
Crear capacidades humanas, propuesta para el desarrollo humano) es un recurso de 
oportunidades para una sociedad justa que exige derechos con condiciones de vida digna, 
que no sea un desafío, una fórmula sino una construcción garantizada de ciudadanía, de 
democracia que cumple con la legitimidad del Estado. De manera que la construcción e 
inserción del mecanismo de una política pública que ajuste las necesidades básicas en 
capacidades humanas, contribuye a la atención y participación activa de las personas 
donde el Estado representa la consolidación de las mismas estableciendo directrices 
situadas en los procesos de formación (sistemas educativos) en términos de ser integrales, 
dignos e incluyentes:

Una política social inclusiva es, en consecuencia, una política que asegura 
a todos el ejercicio pleno de sus derechos, no sólo civiles y políticos, sino 
también económicos, sociales y culturales. Es una política que no se limita a 
´atender necesidades´, sino a garantizar derechos adquiridos y reconocidos 
por pactos internacionales (…) además, presupone la existencia o construcción 
de un Estado social de derecho, garantista de la integralidad, indivisibilidad y 
exigibilidad de los derechos humanos (Velásquez, 2004, citado por López & 
Orrego, 2012, p.125).

En razón de lo anterior, una política pública referente a las capacidades humanas 
es una política incluyente con fundamento social y político, reconociendo en la persona un 
ser humano competente y dinámico, con capacidad para transformar las pequeñas cosas 
en sentido social. Connotación que encadena una serie de dimensiones emocionales que 
moldean la vida de los ciudadanos y permite experimentar desarrollo humano: “Asigna una 
tarea urgente al Estado y a las políticas públicas: concretamente, la de mejorar la calidad 
de vida para todas las personas, una calidad de vida definida por las capacidades de estas” 
(Nussbaum, 2012, p. 39).
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Desarrollo que implica configurar el enfoque pedagógico, los procesos de formación 
a partir de comprender la educabilidad de las emociones como capacidad: “[…] podrá ser 
posible pensar en el enfoque de capacidades que jalonen una re-significación del concepto 
de desarrollo en el cual el hombre es un fin en sí mismo, en sus emociones, pasiones, 
racionalidades” (Nieto, 2016, p. 211).

El hecho que una política pública se establezca a partir de las capacidades humanas, 
con el propósito de resaltar entre ellas la capacidad emocional, reafirma la condición social 
de esta como fuente de garantía en la educabilidad  de las emociones proveniente de los 
procesos de formación recibidos en el sistema educativo.

A lo largo de la historia de la Pedagogía por “educar las emociones” ha 
sido una constante, si bien en las últimas décadas del siglo XX los estudios 
sobre inteligencia emocional y educación emocional positiva han sacado a la 
palestra esta temática con especial relevancia (Garcés & Conrado, 2017, p. 
478).

Ello significa, que la implementación de una política pública en este sentido es un 
punto de partida, no de polémica ni de opuestos sino más bien de una lógica humana de 
relaciones sociales que se producen por la búsqueda de sentido e identidad. De acuerdo 
con Jiménez (2016) y referido al caso colombiano:

En nuestro país, un tipo concreto de formación ciudadana y política, en el 
horizonte de lo planteado por Nussbaum, no puede seguir siendo una 
asignatura pendiente; los ciudadanos debemos atrevernos a construir una 
democracia en la que podamos vivir como tales, que sea un jardín en el que 
cada uno tenga posibilidades reales de florecer (p.222-223). 

CONCLUSIONES 
El enfoque de las capacidades humanas es un tema orientado hacia la justicia social 

pero que debe ser tenido en cuenta en los procesos de formación por generar comprensión 
al ejercicio ciudadano. Dentro de las diez capacidades esta la emocional como pilar en 
las relaciones sociales y esencial en el ámbito educativo, que apoya el desarrollo de 
la capacidad de desempeño. Se resalta la importancia de los factores asociados a las 
capacidades humanas (pirámide) por las herramientas conceptuales que imparte, de vital 
importancia en los procesos de formación. Por último, se habla de una política pública 
sobre las capacidades humanas que justifican la riqueza del capital humano, esencial en 
las prácticas escolares que legitiman patrones de convivencia y conducen a una educación 
para la ciudadanía, para la vida.

Por lo anterior se puede concluir que la potencialización de las capacidades humanas 
y emocionales en la esfera educativa, como juego de relaciones internas y sociales, pueden 
propiciar un contexto de justicia social.
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