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El primer encuentro de experiencias investigativas de desarrollo infantil 
social surge del proyecto de investigación relacionado de la problemá-
tica escolar en infancia. Y de la necesidad de compartir experiencias  in-
vestigativas en educación, para generar perspectivas de investigación 
desde los programas de educación inicial, desarrollo infantil integral, así 
como también desde el programa de asistencia para educación inclusi-
va. a partir de una visión institucional, interinstitucional, interdisciplinar, 
internacional, dada la importancia del desarrollo en la primera infancia, 
el cual incide en el desarrollo social del joven del adulto. El evento se 
organizó estructurado con los siguientes ejes: inclusión educativa, ries-
gos y desafíos de primera infancia, proyectos y efectividad escolares, 
desde los cuales se articulan ponencias resultado de experiencias de 
investigación o experiencias de trabajo con educación infantil desde 
una perspectiva interdisciplinar e internacional.

Por lo anterior en este documento se encontraran perspectivas de in-
vestigación y experiencias de educación infantil relacionadas con: es-
trategias de manejo psicopedagógicas en problemas o dificultades es-
colares, el autismo y desarrollo social, importancia de la adaptación 
curricular, las tecnologías aplicadas a la educación virtual, importancia 
de la implementación de la inteligencia emocional en el desarrollo infan-
til, la tecnología de la informática aplicada al desarrollo social e investi-
gación, el desarrollo social en la era digital, la importancia de la educa-
ción en salud en la infancia, las políticas públicas de infancia currículo 
contextualizado e informática en el sector rural, las habilidades básicas 
de pensamiento y el aprendizaje, la escritura creativa en el desarrollo 
infantil y desarrollo social, las políticas públicas y rol familiar en el cuida-
do y protección de la niñez.

Prólogo
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Temáticas que van a beneficiar a la educación infantil de forma directa 
y de forma indirecta a estudiantes, docentes e investigadores en su 
producción intelectual y práctica profesional, todo lo cual redundará 
en la comunidad educativa en general, para encontrar alternativas de 
solución a través de la investigación y compartir visiones y resultados a 
través del primer encuentro de investigación internacional.

El evento fue una oportunidad para brindar a la sociedad y a la comuni-
dad científica la socialización de estudios investigativos y experiencias 
relacionadas con educación y desarrollo infantil. Fortaleciendo así la 
formación en investigación y académica de docentes y estudiantes.  

Dra. Sara Esperanza Lucero Revelo PhD
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El Primer Encuentro Internacional de Experiencias Investigativas de 
Educación Infantil y Social, representa un hito importante en el ámbito 
educativo, ya que reunirá a expertos, investigadores y profesionales 
de los diferentes países participantes, compartir conocimientos, expe-
riencias e investigaciones en el campo de la educación infantil y social.
Durante el encuentro, se llevó a cabo diversas ponencias unas de for-
ma presencial y otras virtual. Los participantes tendrán la oportunidad 
de aprender de expertos reconocidos, discutir nuevas ideas y estable-
cer contactos con colegas de diferentes países y culturas.

En el evento, se presentaron investigaciones innovadoras y prácticas 
exitosas en el ámbito de la educación infantil y social. Se abordaron  
temas como la importancia de la educación temprana en el desarrollo 
integral de los niños, estrategias efectivas para fomentar la inclusión 
y la equidad en el ámbito educativo, y el papel de la tecnología en la 
educación infantil, entre otros.

Además, se promovió el intercambio de experiencias y buenas prácti-
cas entre los participantes, con el objetivo de enriquecer el conocimien-
to y fortalecer las políticas y programas educativos en el ámbito de la 
infancia y la sociedad. Asimismo, se buscará generar colaboraciones y 
alianzas internacionales para impulsar la investigación y la innovación 
en este campo.

El Primer Encuentro Internacional de Experiencias Investigativas de 
Educación Infantil y Social se presentó, una oportunidad  para explorar 
y debatir las últimas tendencias y avances en la educación infantil y so-
cial. Esperamos que este evento sea un espacio enriquecedor y moti-

Presentación
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vador, donde los participantes puedan aprender, compartir y colaborar 
para mejorar la calidad de la educación.

Agradecemos la participación de todos los ponente y participantes. 
Confiamos que este encuentro sea el comienzo de futuras iniciativas 
conjuntas que beneficiarán a las generaciones futuras. ¡Les deseamos 
un exitoso y productivo evento!

Mgtr. Emperatriz Fuertes
Rectora
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El Instituto Superior Tecnológico Aduanero sede Ibarra-Ecuador. La 
maestría en Desarrollo Social CEILAT Universidad de Nariño, Colombia; 
Universidad de las Américas y del Caribe; UCCEG, México; PROIMAGA, 
Perú.

Convoca a la comunidad universitaria, de docentes, psicólogos, investi-
gadores del campo de educación y desarrollo social a participar como 
ponente o participante en este encuentro académico, liderado desde 
investigación y las carreras de Desarrollo Infantil integral y educación 
inicial, la carrera de asistencia de educación inclusiva ISTLA. 

Evento es pertinente para socializar el conocimiento, oportunidad para 
generar alianzas interinstitucionales y hacer transferencias de investi-
gación a partir de identificar intereses y necesidades comunes desde la 
perspectiva interdisciplinar. 

Por lo tanto, el objetivo es fortalecer procesos de investigación inter-
disciplinar e interinstitucional a través del intercambio de experiencias 
investigativas internacionales. 

Pertinencia del evento





CAPÍTULO I

Ponencias
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Ejes temáticos Título de la ponencia Ponentes

Inclusión educativa

Estrategias de manejo psicopedagógico 
en problemas o dificultades escolares en la 
institución Prisca Linder 2022-2023

Dra. Sara Esperanza Lucero Revelo 
PhD

El autismo y desarrollo social Mag. Sonia Vargas 

Importancia de la adaptación curricular Dra. Karina Aguirre

Riesgos y desafíos de 
primera infancia

Tecnologías aplicadas a la educación virtual Ing. Santiago Estévez

Importancia de la implementación de la inte-
ligencia emocional como asignatura de base 
para la carrera de desarrollo infantil integral.

Mag. Karina Freire

El desarrollo social en la era digital Dr. Juan Flórez Preciado

Importancia de la educación en salud en la 
infancia 

Dr. Darío Sánchez Lucero

Proyectos y efectividad 
escolares

Políticas públicas de infancia Mag. Liliana Dávila Hidalgo

Currículo contextualizado e informática en 
sector rural de Imbabura 

Mag. ALvaro Vargas

Habilidades básicas de pensamiento y 
aprendizaje 
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Inclusión educativa
E J E  T E M Á T I C O
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La inclusión educativa es un reto de procesos para que todos los es-
tudiantes cumplan con el derecho a la educación independiente a sus 
limitaciones, necesidades educativas especiales o problemáticas com-
portamentales y socioemocionales. Este eje es fundamental porque 
parte del análisis de las necesidades de los estudiantes, para dar orien-
taciones en las formas o estrategias de intervención y adaptaciones 
curriculares pertinentes a cada caso.

 Es fundamental trabajar por el logro de los derechos de los niños 
para que sean valorados, respetados y tengan una calidad educativa 
como todo niño se merece y más aún si requieren del apoyo en un mo-
mento oportuno de su proyecto de vida como es la infancia , donde se 
marcan los sueños y expectativas de la vida escolar.

 A pesar de las diferentes situaciones de los niños es fundamental 
asegurar el acceso a la educación con igualdad de oportunidades más 
aún si presentan dificultades. Todo lo cual requiere ambientes de tole-
rancia, aprendizaje colaborativo, respeto por la diferencia .

 De la adaptación de programas, estrategias pedagógicas, de-
penden los procesos de inclusión que faciliten el desarrollo de habi-
lidades sociales y emocionales. Así como también del apoyo con la 
actitud de padres, docentes, y directivos de la institución con el apoyo 
de recursos para favorecer la participación y el aprendizaje a pesar de 
las condiciones de cada estudiante.
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RESUMEN

Las estrategias psicopedagógicas facilitan dirigir, prevenir, tratar y mo-
tivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, fundamentalmente 
en problemas o dificultades escolares en los primeros años escolares.
Este texto es resultado de la investigación “Estrategias de manejo psi-
copedagógico en problemas o dificultades cognitivas, afectivas, con-
ductuales, de motricidad, académicas y sensoriales en la Institución 
Prisca Linder 2022-2023”. Se plantea como objetivo, determinar las 
estrategias de manejo psicopedagógico en dichas dificultades o pro-
blemas.

Investigación se apoyó un método mixto cuantitativo y cualitativo, ba-
sado principalmente en un cuestionario, entrevista a docentes y fichas 
de observación, diagnósticos, plan de tratamiento que realizan los 
practicantes de psicología, guías de intervención, en función a lo cual 
se obtienen los datos genéricos que enmarcan la actual investigación.

Estudio de investigación es explicativo, puesto que pretende identificar 
las razones del porqué está ocurriendo el problema o dificultad. De igual 
manera, se centra en el diagnóstico para elaborar estrategias psicope-
dagógicas. Partiendo de la observación y análisis de las situaciones.

La población seleccionada fueron los grupos de inicial uno, inicial dos, 
primero, segundo y tercero de básica de la Institución Prisca Líder. La 
muestra fue intencional de acuerdo con los casos identificados.

En esta ponencia se presentan referentes de antecedentes investiga-
tivos y el diagnóstico previo de problemáticas o dificultades escolares 
que se encontró en dicha población. Finalmente se presentan algunas 
conclusiones desde los casos priorizados.

PALABRAS CLAVE: Estrategias psicopedagógicas, problemas o di-
ficultades escolares.
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RESUMEN

Esta ponencia se fundamenta en una revisión bibliográfica y experien-
cia profesional, en el área de la psicología mediante un estudio de caso 
sobre el autismo infantil y las consecuencias en el desarrollo social y 
el proceso de enseñanza aprendizaje. El panorama de este estudio de 
caso en el tema del autismo infantil es confuso y amplio lo cual eviden-
cia la complejidad del espectro de este trastorno. La causa, el pronós-
tico y el tratamiento son todavía tema de estudio en las comunidades 
científicas. 

El Trastorno del espectro autista (TEA) desde la psicología, las princi-
pales definiciones que se toman son las dadas por Rutter en 1984 (cita-
do por Rodríguez, 1992), quien refiere un conjunto de características y 
criterios a tomar en cuenta a la hora de definir el autismo, tales como:  
el comienzo antes del año y medio de edad del niño, desarrollo social 
alterado y lingüístico retrasado y anómalo, pautas de juego estereoti-
padas, y resistencia al cambio. 

El diseño empleado en las investigaciones costarricenses revisadas es 
el tipo: sujeto único (Calderón y Chacón, 2000), porque permite un ade-
cuado acercamiento a la población y a las características en estudio 
(Soto, 1994; Cabezas, 1989). Mayor y Labrador (1984) consideran que 
estudios cuidadosos de casos aislados, pueden revelar factores de im-
portancia fundamental acerca del fenómeno estudiado y han demos-
trado ser sumamente eficaces en la práctica de modificación de con-
ducta y la psicología clínica aplicada (Márquez y Pérez, 1994). Para la 
obtención y análisis de los datos se han diseñado instrumentos para el 
registro de observación, test psicométricos e intervención, reforzadores 
y modificadores de conducta, una exploración de las diversas técnicas 
e instrumentos utilizados en su tratamiento, así como las metodologías 
y procedimientos más empleados en la investigación

PALABRAS CLAVE: autismo infantil, diagnóstico diferencial, estudio 
de caso, proceso de enseñanza aprendizaje, interacción socioemocional. 
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RESUMEN

Las adaptaciones curriculares permiten mejorar 
la calidad de educación de acorde a las necesi-
dades educativas de los estudiantes, tomando 
en cuenta las potencialidades de los alumnos

Para realizar las adaptaciones curriculares, 
primero se debe detectar las dificultades de 
aprendizaje y realizar una evaluación no con el 
afán de etiquetar a los estudiantes, sino de de-
terminar qué tipo de NEE presenta, para esta-
blecer soluciones.

Cuando a un estudiante le cuesta más trabajo 
acceder a los aprendizajes que a sus compa-
ñeros, es posible que presente alguna NEE. Las 
causas no solo son intrínsecas, sino que tam-
bién dependen del contexto (familiar, escolar 
y social).

En primera infancia es necesario determinar el 
tipo de NEE del estudiante por lo que es ne-
cesario contar con un informe que recoja las 
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dificultades observadas en el aula. Adicionalmente el Departamento de 
Consejería Estudiantil (DECE), solicita a los docentes llenar un cuestio-
nario para detectar dificultades de aprendizaje y junto con la docente 
se realiza el Documento individual de Adaptaciones curriculares (DIAC).

Para realizar las adaptaciones es importante tomar en cuenta el entorno 
del aprendizaje: accesibilidad física, proyecto curricular, recursos mate-
riales, personales, entre otros.

Existen 3 tipos de adaptaciones: 
Grado 1 o acceso al currículo: infraestructura, recursos materiales, per-
sonales.
Grado 2 o no significativa: grado 1 más metodología y evaluación.
Grado 3 o significativa: grado 1, 2 más objetivos educativos, destrezas 
con criterio de desempeño-

Las adaptaciones curriculares pueden ser temporales (se trata de mo-
dificaciones al currículo que se aplica en un tiempo determinado, has-
ta que el estudiante disminuya el desfase escolar) o permanentes (son 
modificaciones que permanecen durante todo el proceso escolar, son 
necesarias en caso de estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad. 

PALABRAS CLAVE: Adaptación curricular, criterios de desempeño, 
necesidades educativas especiales.



Riesgos y desafíos de 
primera infancia
E J E  T E M Á T I C O



El eje de riesgos y desafíos en la primera infancia es fundamental tra-
bajarlos desde la educación infantil y social, porque es la etapa más 
decisiva en el desarrollo de un ser humano.

Esta etapa es determinante en el proyecto de vida de los infantes  des-
de las áreas de salud tanto física como mental. Donde inciden factores 
socio culturales, hábitos saludables y manejo de la tenología e informá-
tica de manera adecuada al desarrollo de los niños.

Por lo cual el alto riesgo está fundamentalmente en la falta de educa-
ción en salud de los padres y de los infantes en su proceso de desarro-
llo y formación donde pueden ocasionar deficiencias en nutrición el cual 
incide  en el desarrollo cognitivo, del lenguaje, motor y socioemocional.

Todo lo cual puede llevar a problemas en el aprendizaje, en el compor-
tamiento y en el desarrollo social en general, donde las consecuencias 
posteriores pueden llegar a la violencia y deserción escolar.

En consecuencia, la educación en salud, en educación emocional y ma-
nejo de las nuevas tecnologías e informática son fundamentales, para 
promover un desarrollo social y bienestar comunitario.
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RESUMEN

Un vistazo a su manejo y gestión desde un 
punto de vista operativo, estructurando los sí-
labos y materias para una mejor asimilación y 
adaptación manteniendo un alto nivel acadé-
mico en las sesiones de clase. 

Oportunidades y retos de la educación virtual 
al utilizar plataformas digitales, notas sobre 
implementación y delimitación de requerimien-
tos para una integración transparente aplican-
do criterios específicos a el caso de aplicación 
requeridos.

Todas estas son herramientas digitales que 
facilitan los procesos educativos tanto para la 
enseñanza como para el aprendizaje. Brindan 
herramientas didácticas que facilitan el desa-
rrollo académico. 

Donde hay las posibilidades de trabajar en for-
ma sincrónica como asincrónica., facilitando la 
interacción académica y trabajo colaborativo.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías aplicadas, 
educación, plataformas digitales.
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RESUMEN

En las últimas décadas, ha surgido un crecien-
te interés en la importancia de la inteligencia 
emocional en diversos campos, incluida la 
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educación. Este artículo científico examina la 
relevancia de implementar la inteligencia emo-
cional como asignatura base en la educación 
superior.

La inteligencia emocional se refiere a la capa-
cidad de reconocer, comprender y gestionar 
las emociones propias y las de los demás. In-
vestigaciones han demostrado que las habili-
dades emocionales son fundamentales para el 
éxito académico, laboral y personal. Aunque 
tradicionalmente la educación se ha centrado 
en el desarrollo de habilidades cognitivas, la in-
teligencia emocional se ha reconocido como 
un factor crucial para el bienestar general y el 
rendimiento académico. En el contexto de la 
educación superior, la implementación de la 
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inteligencia emocional como asignatura base ofrece numerosos bene-
ficios. Primero, ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de au-
torregulación emocional, lo que les permite manejar mejor el estrés, la 
ansiedad y los desafíos académicos. Esto conduce a un mayor bienes-
tar psicológico y reduce el riesgo de problemas de salud mental.

Además, la inteligencia emocional fomenta habilidades sociales y de 
empatía, mejorando la comunicación, la resolución de conflictos y el 
trabajo en equipo. Estas habilidades son esenciales en entornos labo-
rales y sociales, donde la colaboración y la comprensión interpersonal 
son cruciales.

Asimismo, la inteligencia emocional fortalece la toma de decisiones in-
formadas y equilibradas. Los individuos con una sólida base en inteli-
gencia emocional son más propensos a considerar las emociones en el 
proceso de toma de decisiones, lo que puede llevar a resultados más 
satisfactorios y éticos.

En conclusión, la implementación de la inteligencia emocional como 
asignatura base en la educación superior es de vital importancia. No 
solo mejora el bienestar psicológico de los estudiantes, sino que tam-
bién promueve habilidades sociales y emocionales necesarias para el 
éxito personal y profesional. Al equipar a los estudiantes con herra-
mientas para comprender y regular sus emociones, se está preparando 
a individuos más completos y capacitados para enfrentar los desafíos 
del mundo moderno

PALABRAS CLAVE: inteligencia emocional, desarrollo infantil integral.
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RESUMEN

El desarrollo social, su importancia y su rela-
ción con el bienestar individual y colectivo. 
Factores que influyen en el desarrollo social, 
como la educación, la cultura, la familia, la co-
munidad y las experiencias personales.

En este trabajo se destacan las competencias 
y habilidades que se desarrollan en el proceso 
de desarrollo social, como la capacidad para 
establecer y mantener relaciones interperso-
nales saludables, la resolución de conflictos de 
manera pacífica, la empatía y la comprensión 
de los sentimientos y perspectivas de los de-
más, la capacidad para trabajar en equipo y 
colaborar con otros, y la capacidad para co-
municarse de manera efectiva.

La importancia del desarrollo social tanto a ni-
vel individual como colectivo beneficia al con-
tar con una sociedad más equitativa y justa, así 
como relaciones sociales satisfactorias para el 
bienestar físico y mental. Los desafíos y opor-
tunidades que presenta el desarrollo social en 

 

26 
 

EL DESARROLLO SOCIAL EN LA ERA DIGITAL 

Autor y ponente: Dr. Juan Flórez Preciado.Mexico  

ORCID ID: 0000-0002-6633-421 

jflores@ucol. 

 

 

 

 

  

RESUMEN 

 

El desarrollo social, su importancia y su relación con el bienestar individual y 

colectivo. Factores que influyen en el desarrollo social, como la educación, la cultura, la 

familia, la comunidad y las experiencias personales. 

la era digital, generan beneficios y riesgos de 
las redes sociales y otras herramientas digita-
les, así como los desafíos que plantea la brecha 
digital y la necesidad de garantizar que todas 
las personas tengan acceso a las herramientas 
y habilidades necesarias para participar plena-
mente en la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo social, era 
digital



29

 

28 
 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA INFANCIA 

Autor y ponente: Dr. Darío Sánchez Lucero.Argentina 

ORCID 0009-0000-9774-5989 

daddysab@gmail.com 

 

 

 

 

Dr.  Darío Javier Sánchez Lucero. Médico general, énfasis en salud familiar y comunitaria 

FUSM Colombia. Formación en Medicina Alternativa y terapias no farmacológicas FJNC 

Colombia Representante médico científico Empresa de productos nutracéuticos Natural 

Company Colombia. Actualmente cursando Residencia Medicina Interna Convenio AMA – 

Smiba – Barceló, Bs As Argentina 

 

Importancia de la educación en salud 
en la infancia

Autor y ponente: 
Dr. Darío Sánchez Lucero

Argentina
ORCID 0009-0000-9774-5989

Correo electrónico:
daddysab@gmail.com

Dr. Darío Javier Sánchez Lucero, Médigo Ge-
neral, énfasis en salud familiar y comunitaria 
FUSM Colombia. Formación en Medicina Al-
ternativa y terapias no farmacológicas FJNC 
Colombia Representante médico científico 
Empresa de productos nutracéuticos Natural 
Company Colombia. Conferenciante en desa-
rrollo salud y infantil para estudiantes de Edu-
cación infantil. Universidad Mariana. Actual-
mente cursando Residencia en Argentina.

RESUMEN 

Si bien la mayoría de las enfermedades que 
hoy aquejan a los adultos se consideran cróni-
cas, ya que el manejo es a través de fármacos 
o medidas que, dentro de un marco concreto, 
son tardías, porque son resultados de una fal-
ta de educación desde la infancia.

Por lo tanto, se hace importante el hablar de 
la educación en salud desde el aula infantil y 
llevar la información a los hogares, pudiendo 

prevenir muchas complicaciones, por enunciar 
algo, las enfermedades cardiovasculares que 
hoy en día son la segunda causa de morbilidad 
a nivel mundial. 

Todas estas enfermedades se pueden preve-
nir si los adultos toman responsabilidades en la 
educación en salud desde los hogares,institu-
ciones educativas que promuevan el bienestar 
tanto físico como mental.

Comprender que, con medidas higiénico-sa-
nitarias, hábitos sanos en salud mental, acti-
vidad deportiva y especialmente en una dieta 
adecuada, permitan en la práctica diaria, evitar 
el desarrollo de condiciones fisiopatológicas 
que afecten la salud. Por tanta la educación en 
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salud desde la infancia es una prioridad, ya que esta lleva a la formación 
en hábitos saludables, los cuales inciden en cada proyecto de vida de 
los infantes.

PALABRAS CLAVE: educación, salud, infancia, aula, hábitos.



Proyectos y 
efectividad escolares
E J E  T E M Á T I C O



La efectividad escolar, depende de nuevos indicadores de la mejora de 
la eficacia,  desde proyectos que estén dentro de un marco referencial 
que permitan comprender la realidad desde sus contextos.

Para lo cual se requiere iniciar  desde el análisis de las  políticas de 
infancia  y políticas que orienten el rol familiar. Donde dichas políticas 
lleven a la escuela a liderar el cambio educativo, mediante  los propios 
procesos de enseñanza y aprendizaje, del desarrollo de habilidades bà-
sicas de pensamiento. Porque son  primeros años escolares e inclusive,  
el ambiente familiar es el responsable de fomentar el desarrollo  de  
habilidades, de  la educación emocional  y formación de hábitos.

Así como también es fundamental generar herramientas motivadoras 
para la enseñanza y  aprendizaje de la lecto escritura , los cuales des-
de las metodologías pedagógicas y actitud de los docentes y padres, 
pueden llevar a una efectividad escolar . Son estos proyectos los que 
pueden llevar desde la escuela a un cambio social.
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RESUMEN

El propósito de este artículo es dar a conocer 
la importancia que han tenido las políticas pú-
blicas de infancia y familia en Colombia en los 
últimos 10 años, a través de un recorrido de 
revisión de documentos gubernamentales, in-
ternacionales, investigaciones y normas, a fin 
de analizar el impacto, trascendencia y perti-
nencia de estas en la sociedad colombiana.

Cabe resaltar que dichos documentos son el 
resultado de las discusiones dadas en la Mesa 
Nacional de Familia la cual se conforma en el 
año 2012 con representantes de las entidades 
públicas o estatales, organizaciones sociales y 
la academia; las cuales fueron convocadas por 
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el Ministerio de la Protección Social. Se constituyeron además mesas te-
máticas contemplando temas de mujer, discapacidad y grupos étnicos.

Se realizaron en los departamentos, municipios y distritos y se contó 
con el apoyo logístico del Consejo Nacional de Trabajo Social. Los al-
cances de este artículo resumen de revisión documental,  permiten evi-
denciar el marco jurídico de apoyo a las familias e infancia en Colombia,  
el contexto social y político de las familias, la tipología de las familias, la 
situación de las familias y sus relaciones, la calidad de vida de los habi-
tantes de los hogares, la atención a la primera infancia, la situación de 
la juventud, las personas en situaciones especiales y / o discapacidad, 
el papel de las mujeres en la familia, los adultos mayores, los problemas 
intrafamiliares, la diversidad étnica y cultural, las relaciones de la familia 
con agentes externos y la justicia en la familia. 

Retomando autores entre otros como Agnes Heller acerca de su teo-
ría sobre los elementos orgánicos de la vida cotidiana como son: el 
trabajo, la vida privada, la recreación y el descanso; es decir la familia; 
así como también la vida social, la comunicación, la contemplación la 
participación son manifestaciones de la vida en familia. Sin embargo, el 
tiempo de la familia se confunde con el tiempo laboral y el tiempo de 
descanso para la familia es menor y carece de tiempos propios. 

Es entonces, cuando se requiere diseñar un apolítica como dice Anton-
ny Guidens, que contribuya al desarrollo y al equilibrio con los agentes 
externos: sociedad, mercado, educación, y política para consolidar la 
democracia de las emociones en su vida privada. Esto entre otros as-
pectos analizados en el desarrollo de las políticas públicas de infancia y 
familia en los últimos 10 años en Colombia.

PALABRAS CLAVE: Familia, Tipos de familia, política pública de fa-
milia e infancia, normatividad de familia
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RESUMEN

El presente artículo, explora los desafíos y 
oportunidades de la educación del idioma in-
glés en áreas rurales de Ibarra, Ecuador, con 
un foco en el caso de la Unidad Educativa FAE; 
analizando las implicaciones pedagógicas y 
tecnológicas de la enseñanza del idioma in-
glés, en este contexto, identifica la problemá-
tica y determina los factores que limitan mejo-
rar la calidad y accesibilidad educativa. En este 
marco, describe el estado actual, limitaciones 
y los desafíos que enfrentan los profesores 
actualmente.

Así también, rasgos característicos de la po-
blación estudiantil del sector, que se integran 
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y dan paso a la problemática de la dificultad del desarrollo de meto-
dologías de enseñanza aprendizaje, aun mas cuando es difícil el acce-
so a todo tipo de tecnología, determinando que los direccionamientos 
académicos emitidos por los entes reguladores de la educación básica 
a nivel nacional, direccionamientos formulados y diseñados en otro es-
cenario muy distinto al que afrontan en las zonas rurales.

No se acoplan a la educación rural por la caracterización del perfil estu-
diantil, características como los recursos limitados, las barreras lingüís-
ticas y culturales y la falta de acceso a la tecnología, por la realidad la-
boral del profesorado, la movilidad y formación profesional encerrados 
en una estructura de ciudad, así como la capacidad operativa en que 
se encuentran actualmente la Unidad Educativa FAE, que no está a la 
par de la capacidad que tiene las instituciones de educación básica en 
las zonas urbanas. 

Con base a este análisis, el presente articulo destaca la importancia de 
las políticas y la defensa en la promoción de la educación intercultural 
unido a la realidad de las zonas rurales, aportando con información 
para educadores, futuros profesionales en educación, autoridades en-
cargadas de la educación básica, formuladores de políticas e investiga-
dores, interesados en promover una educación inclusiva y equitativa en 
las zonas rurales del Ecuador.

PALABRAS CLAVE: Currículo, contexto, informática, rural, educación.
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RESUMEN

Los procesos de aprendizaje en la actualidad 
necesitan ser fortalecidos con procesos que 
afiancen el conocimiento y lo aprendido en los 
estudiantes, en especial los niños en etapas 
iniciales. Las Habilidades básicas del pensa-
miento son procesos que permiten consolidar 

y transformar la información frente a diferen-
tes experiencias adquiridas; este proceso de 
información apoyado a estas habilidades faci-
lita el aprendizaje convirtiendo lo aprendido en 
aprendizajes significativos.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar 
la importancia de las habilidades básicas del 
pensamiento en el proceso de aprendizaje en 
los niños edades iniciales. Este estudio parte 
desde una investigación con un enfoque cuali-
tativo con apoyo cuantitativo; iniciando desde 
un análisis descriptivo determinando las ca-
racterísticas específicas de las habilidades y 
el aprendizaje, continuando con el análisis de 
los datos que arrojan las variables analizadas 
en los instrumentos aplicados; en este caso la 
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ficha de observación a más de la recolección información bibliográfica 
a través del gestor bibliográfico Mendeley. 

Entre los resultados más relevantes en la presente investigación se de-
tecta que el adecuado desarrollo de las habilidades básicas del pensa-
miento como son la observación, descripción, comparación, relación, y 
clasificación en los procesos de enseñanza aprendizaje, facilitan la tarea 
del maestro y en los niños permite facilitar el camino en el aprendizaje.

Aunque en aprendizaje no hay fórmula definitiva para optimizar este 
proceso, se puede concluir argumentando que entre más estudios so-
bre aprendizaje y más innovaciones existan, más posibilidades habrá 
de crear espacios de aprendizaje que conduzcan a la calidad educativa.

PALABRAS CLAVES: Habilidades básicas del pensamiento, Apren-
dizaje Diplomado en 
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EL VIRUS ESPARTANO, Creación de una Nueva Especie (2021), AMA-
ZON BEST SELLER, México, Perú, EEUU, España. Escritor Rico, Escritor 
Pobre. ¿Cómo escribir tu libro? 1, 2, 3. Técnicas y herramientas creati-
vas y Narrativas para escribir tu libro. Stand up Comedy a Dos Voces. 
Consejos Serios para escribir Comedia. Presentadora en el XI Congreso 
mundial para el talento de la Niñez de la Fundación ELIC (2022

RESUMEN

Plasmar en un papel las primeras líneas de expresión de un niño ya es 
parte del desarrollo de la escritura creativa. Tanto la escritura como 
la lectura serán las herramientas más poderosas que tendrá el niño 
para desarrollar su creatividad. Lo ayudarán a ampliar su capacidad 
de pensar y razonar para desplegar operaciones más concretas. Pero 
también le permitirá, a través de la observación y vivencias, crear mun-
dos, personajes, historias que lo ayudarán a mantenerse como un ser 
altamente creativo. De esta manera, el niño puede sociabilizarse, me-
jorar su lenguaje y su iniciativa por la investigación. A partir de los 8 
o 9 años el niño puede practicar en forma más concreta la escritura 
creativa afinando su motricidad fina. Ordenando lo aprendido, lo que 
esto genera en su manera de pensar y en su nuevo mundo literario, el 
romper paradigmas, esquemas preestablecidos para dar rienda suelta 
a su vasta imaginación.

Conforme ese niño se desarrolle a la par con su escritura creativa, siem-
pre será una persona con más empatía social y artística. Su desarrollo 
en el lenguaje se amplía, tanto por la escritura, como por la lectura que 
van a la par, así como su habilidad de escuchar y desarrollar la inteligen-
cia emocional sobresaliendo por entre el común denominador de sus 
pares. Un niño que desarrolla la escritura creativa aprende a expresarse 
mejor, a ser más reflexivo, a comunicarse activamente con sus compa-
ñeros. No tiene miedo de expresar sus sentimientos por lo tanto ve el 
mundo con los ojos de un investigador nato, con ánimo de absorber 
todo, pues todo le sirve para crear e incorporar a su mundo narrativo.
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Por lo que, si se incluyera, la práctica de la escritura creativa en la edu-
cación escolar como materia, tendríamos, seres humanos más recep-
tivos, más empáticos, con mayor autonomía y con más capacidad de 
decisión y acción

PALABRAS CLAVE: Escritura creativa, desarrollo infantil y social.
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RESUMEN

El mayor recurso de un-Estado y de una familia 
es el capital humano, por lo tanto, el desarro-
llo integral del individuo viene a ser la medida 
del desarrollo de una sociedad. Ello implica el 
compromiso de dos instituciones: El Estado y 
la familia.

El Estado hará su parte a través de políticas 
públicas coherentes, para cuyo diseño deberá 
contemplar el efecto a corto, mediano y lar-
go plazo, en concordancia con el fin social y la 

Constitución Política del Estado como instru-
mento rector.

Cuando hablamos de la niñez debemos enten-
der el periodo comprendido entre el primer 
año de nacido y los 11 o 12 años, es decir, la 
edad en que se concluye la escolaridad, apre-
ciación que varía en las diferentes legislacio-
nes y doctrinas. 

Cuando hablamos de cuidado y protección de 
la niñez, atribuimos estas funciones a la familia 
y el Estado, en el entendido que el individuo 
forma parte de una sociedad organizada. 

Es necesario que los gobiernos reconozcan 
la importancia extrema que significa la educa-
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ción en los niveles pre-escolar y escolar, por cuanto es una etapa de 
aprendizaje de la vida. Los hábitos adquiridos y la enseñanza recibida 
se traducirán en el desarrollo integral o no de sus habilidades a nivel 
cognitivo y no cognitivo, que en definitiva le permitirán en el futuro un 
buen desempeño laboral y la capacidad de interactuar positivamente 
con su entorno social y ser responsables en la etapa adulta. 

Corresponde por tanto al Estado el diseño y ejecución de políticas pú-
blicas consistentes en leyes, reglamentos, procedimientos e institucio-
nes que resguarden los derechos de la niñez, en lo relativo a sus dere-
chos humanos, fundamentales y personalísimos.

Como contraparte y donde reposa la mayor responsabilidad en la edu-
cación, cuidado y protección de la niñez, es en la familia. Y es aquí 
donde entramos de lleno en la problemática latinoamericana. Lamen-
tablemente no podemos dejar de lado el tema género. Vivimos en un 
espacio geográfico donde es natural que casi el 50% de las mujeres 
sostenga una familia disfuncional, producto del abandono del padre. 

Esta circunstancia de abandono no solo genera menor ingreso familiar, 
sino que ocasiona traumas psicológicos y sociales en los niños, por lo 
cual si consideramos que la célula básica de la sociedad está herida de 
muerte, demás estaría decir hacia donde nos dirigimo

PALABRAS CLAVES: Políticas públicas, rol familiar, protección de la 
niñez
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El intercambio de experiencias investigativas promueve la socializaciòn 
y apropiaciòn del conocimiento tanto desde los ponentes como desde 
los participantes. “Apropiarse del conocimiento a través de la expli-
cación de una manera secuencial lógica y concreta de los fenómenos 
permite explicar la realidad de forma total y articulada” (Briñez A, 2015).

Por tanto Apropiarse de la realidad de la educación infantil y social , 
implica tener un vision integral para comprender la complegidad del 
ser humano y este espacio del Primer Encuentro de Experiencias in-
vestigativas pretende facilitar la apropiaciòn del conocimiento , para no 
limitarse a una sola perspectiva teórico o investigativa porque es fun-
damental la problematizaciòn desde las diferentes teorias y perspec-
tivas de investigación articular las  temáticas a los diferentes intereses 
del conocimiento desde una perspectiva más amplia,  interdisciplinar e 
internacional.

Para lo cual en este document se presentan en este libro un ejecución 
practico de apropiaciòn de conocimiento por parte de los participantes 
mediante la selección de ponencias y su reflexiòn a partir de ellas.

Los participantes de la Universidad de Nariño – CEILAT Maestría en De-
sarrollo social y desde el espacios académico de desarrollo Comunitario, 
orientado por la Mag. Liliana Davila Hidalgo. Presentan Reflexiones  del 
“Primer encuentro internacional de experiencias investigativas en edu-
cación infantil y  social” PEIEIEIS, Como apropiaciòn del conocimiento.

Al respecto, Martha Melissa Andrade Potosí, participante en el primer 
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encuentro Internacional de Experiencias Investigativas de Educación In-
fantil y Social PEIEIEIS (2023) se refiere a la ponencia Importancia de la 
escritura creativa en el desarrollo infantil y desarrollo social, de Mar-
cela Hinostroza. Comunicadora Social, Periodista y autora de los cursos 
de como escribir tu libro. Hace referencia la importancia a la escritura 
creativa en el desarrollo infantil y el desarrollo social en aspectos como 
la escritura ayuda a:

 5 Lograr organizar mejor sus ideas 
 5 Aprender a escribir bien, lo cual contribuye con el proceso de lec-

tura. 
 5 Conviertirse en investigadores, pues su curiosidad los lleva a que-

rer investigar y aprender de todo lo que les genera interés
 5 Desarrollan su vocabulario, esto permite mejorar el lenguaje. 
 5 La escritura creativa en el contexto del desarrollo infantil y desa-

rrollo social, expresado. 

La docente Marcela Hinostroza, captó la atención en el entendimiento 
que genera la importancia de cómo les permite a los niños expresarse 
de manera individual, autónoma, tratando de liberar sus pensamien-
tos, ideas y emociones en el papel, así mismo les brinda una vía para 
comunicar sus experiencias, sueños y fantasías de una manera única y 
personal. La escritura creativa desarrolla un pensamiento crítico pues 
los niños aprenden a organizar sus pensamientos, estructurar ideas, 
tomar decisiones y resolver problemas, lo que contribuye a mejor su 
pensamiento cognitivo.

 Por otra parte, la escritura creativa estimula la imaginación y la crea-
tividad de los niños, ayudando a desarrollar la capacidad de pensar 
fuera de lo común, a explorar nuevas ideas y a crear historias y mundos 
imaginarios, esto fomenta su capacidad de innovación y les ayuda a 
encontrar soluciones creativas a los desafíos que pueden enfrentar en 
su cotidianidad.

Así mismo, la escritura creativa mejora las habilidades de comunicación 
de los niños, permitiéndoles aprender a estructurar oraciones, utilizar 
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un vocabulario adecuado, desarrollar un estilo de escritura propio. La 
escritura creativa promueve la capacidad de pensar y razonar gene-
rado desde la observación y creación de mundos y personajes que 
le ayudan a mantenerse como un ser creativo. Igualmente, un aspec-
to interesante es como la creatividad fortalece la empatía social ante 
el mundo, la capacidad de generar sensibilidad frente a lo diferente, 
puesto que un niño que aprende a desarrollar la creatividad es un ser 
que abre su mente hacia la importancia y el reconocimiento de los de-
más seres humanos y de los diferentes contextos.

Ahora bien, de acuerdo a la docente “el niño por naturaleza es origi-
nal, como una página en blanco”, así bien el niño todo lo que observa 
y quiere aprender todo, los niños son originales y auténticos. De igual 
manera, se presenta el uso del papel y el lápiz como una forma de me-
jorar las habilidades motrices, estos aprendizajes mejoran su autoesti-
ma en los logros que van adquiriendo, potencia su aprendizaje, permite 
que el niño descubra su capacidad de escribir y de dibujar, avanzando 
así a la pintura y diversas manifestaciones artísticas.

La escritura creativa en ese contexto social permite contribuir al desa-
rrollo social desde aspectos como empezar a crear una conciencia cul-
tural y diversidad, a través de la exploración de experiencias culturales 
distintas en los otros, asimismo desde el contexto social genera una 
resolución pacífica de conflictos pues la creatividad genera que el niño 
pueda abrirse a retomar distintas estrategias antes situaciones difíciles. 

En resumen, la escritura creativa no solo estimula el desarrollo individual 
de los niños, sino que también fomenta su capacidad para relacionarse 
con los demás, comprender diferentes perspectivas y comunicarse de 
manera efectiva en entornos sociales. 

Al respecto Alejandra Villota M., participante en el PEIEIEIS (2023)  se-
ñala que el evento  fue una oportunidad para compartir conocimientos, 
experiencias sobre la educación infantil, destacando también el aspec-
to social, los retos de la educación, que han  sido vitales para crecer 
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en el aspecto educativo y la importancia de la inteligencia emocional. 
Desde donde se puede relacionar con el desarrollo Comunitario.

Por otra parte hace referencia a la ponencia  “Importancia de la escri-
tura creativa en el desarrollo infantil y social realizadas por la Mg. Mar-
cela Hinostroza, quien manifiesta que plasmar en un papel las primeras 
líneas de expresión de un niño ya es parte de la escritura creativa y por 
lo tanto un niño que aprende a escribir, es un ser encontrando con un 
mundo maravilloso por explorar. 

La escritura como la lectura serán las herramientas más poderosas que 
tendrá ese niño para desarrollar su creatividad, lo ayudará a ampliar su 
capacidad de pensar y razonar para desplegar operaciones más con-
cretas permitiendo a través de la observación y vivencias crear mun-
dos, personajes historias que lo ayudarán a mantenerse como un ser 
altamente creativo. 

Menciona que el proceso empieza con el lenguaje oral lo que escucha 
de sus progenitores para luego avanzar al primer rayón, desde su pri-
mera línea el niño comienza a ser creativo. Para que el niño alcance la 
escritura creativa primero pasa por la experiencia escolar cuando a los 
8 o 9 años el niño va al colegio ya tiene conocimiento y manejo de la 
escritura. 

El niño mejorará el proceso crítico y abstracto para dar solución a pro-
blemas en diferentes contextos. Conforme el niño se desarrolle a la par 
con su escritura creativa, siempre será una persona con más empatía 
social y artística. 

En la importancia de la escritura en los niños Marcela destaca los si-
guientes:

 5 Logran organizar mejor sus ideas
 5 Aprenden a escribir bien, por lo que también se convierten en 

grandes lectores
 5 Se convierten en investigadores, pues su curiosidad nata los lleva 
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a querer comprender todo
 5 Desarrollan su vocabulario, por lo tanto, mejoran su lenguaje.
 5 Desarrollo de la lectoescritura 
 5 Amplían su capacidad de pensamiento
 5 Se eleva su capacidad de creación 

Para relacionar lo expuesto en esta ponencia, según Fuertes (2022), 
señala que el desarrollo de la escritura creativa en el entorno escolar 
es importante romper con los esquemas establecidos porque permite 
la escritura instrumental y fomenta la creatividad y la imaginación. En 
general, la escritura creativa puede ser una herramienta poderosa para 
fomentar el desarrollo Comunitario y la inclusión social.

La escritura creativa puede desempeñar un papel importante en el de-
sarrollo comunitario de varias maneras:

1. Fomento de la comunicación: La escritura creativa puede ayudar 
a desarrollar habilidades de comunicación efectiva en los niños. A 
medida que los niños exploran diferentes formas de expresión es-
crita, aprenden a articular sus pensamientos y emociones de ma-
nera clara y coherente. Esto les permite comunicarse de manera 
más efectiva con los demás miembros de la comunidad.

2. Promoción de la empatía: La escritura creativa permite a los ni-
ños ponerse en el lugar de otros personajes y explorar diferentes 
perspectivas y realidades, fomenta la empatía y la comprensión 
de las experiencias de los demás, lo que puede llevar a una mayor 
sensibilidad y respeto dentro de la comunidad.

3. Estimulación del pensamiento crítico: La escritura creativa requie-
re que los niños piensan de manera crítica y desarrollan su capa-
cidad para plantear preguntas, analizar situaciones y resolver pro-
blemas. Estas habilidades de crítico son valiosas para abordar el 
pensamiento de los desafíos y las necesidades de la comunidad, y 
pueden contribuir al desarrollo de soluciones creativas y efectivas.
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4. Promoción del sentido de pertenencia: La escritura creativa permi-
te a los niños explorar y expresar su identidad y su conexión con 
su comunidad. Através de la escritura, pueden reflexionar sobre 
su historia, cultura y tradiciones, y fortalecer su sentido de perte-
nencia a la comunidad. Esto fomenta un sentimiento de arraigo y 
compromiso con el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

5. Generación de dialogo y colaboración: La escritura creativa puede 
servir como una Plataforma para generar dialogo y colaboración 
entre los miembros de la comunidad. A través de actividades de 
escritura en grupo. 

La escritura creativa puede tener una relación positiva con el desarrollo 
comunitario. Según García (2021), el concepto  de acción social se basa 
en que el desarrollo material y espiritual deben ir de la mano para lograr 
un cambio social significativo. La escritura creativa puede ser una herra-
mienta útil para fomentar la reflexión y el diálogo en la comunidad, lo 
que puede llevar a una mayor comprensión y empatía entre los miem-
bros de la comunidad. Además, puede ser una forma de expresión para 
aquellos que pueden sentirse marginados o excluidos de la comunidad

Nathaly Castillo, participante en el PEIEIEIS (2023) también retoma po-
nencia de Marcela Hinostroza, por la importancia que da a la escritura 
en el desarrollo infantil y desarrollo social. ¿Porque es tan necesario 
que nuestros niños desarrollen su escritura? Todas las personas gran-
des han sido niños, pero pocas lo recuerdan, es el mensaje del tan co-
nocido personaje ‘El Principito’, y es verdad, todos nos olvidamos que 
hemos sido niños, Si recordáramos seríamos personas más creativas y 
naturales. 

Los niños plasman en un papel sus primeras líneas de expresión, su 
creatividad, es parte de ese desarrollo creativo, un niño que aprende a 
escribir es un ser encontrándose en un mundo maravilloso que explo-
rar. La escritura y la lectura son las herramientas más poderosas para 
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desarrollar esa la creatividad, paraconvertirse en un adulto sabio, que 
aporte a la sociedad, estas herramientas le amplían las capacidades de 
pensar y razonar para desplegar operaciones más concretas. 

Pero también le permitirá, a través de la observación y vivencias, crear 
mundos, personajes, historias que lo ayudarán a mantenerse como un 
ser altamente creativo.

De esta manera, el niño mejora el proceso crítico y abstracto y puede 
darle solución a diversos problemas en diferentes contextos. Ordena 
lo aprendido y en su nuevo mundo literario, rompe paradigmas, esque-
mas preestablecidos y le da  rienda suelta a su vasta imaginación.

Conforme ese niño se desarrolle a la par con su escritura creativa, siem-
pre será una persona más empáticos, más social y artística, contribu-
yen a una mejor sociedad. ¿Por qué es importante el Desarrollo de la 
escritura creativa en los niños? Porque se dan cuenta de que pueden 
ser capaces de expresarse libremente, de forma original, de crear, de 
dar lo mejor de si a través de sus escritos, además logran organizar sus 
ideas, son originales, singulares, aprenden escribir bien, por lo que se 
convierten en grandes lectores, se convierten en investigadores, pues 
su curiosidad nata los lleva a querer investigar y a aprender todo, desa-
rrollan su vocabulario y mejoran su lenguaje. 

Además, son originales a través de códigos escritos más complejos, 
requieren desarrollo intelectual, desarrollo de la escritura, amplían su 
capacidad de pensamiento y de creación. La lectoescritura constante 
lleva al niño a esa necesidad de seguir investigando, de tener más in-
formación, por lo tanto, necesita acceder a libros, requiere leer y apren-
der, así el vocabulario, el lenguaje, la capacidad creativa se expanden 
y potencializan.

¿Cómo podemos saber que este niño ya está preparado? El proceso en 
el niño empieza desde bebé con el lenguaje oral, el primer rayón, desde 
su primera línea el niño comienza a ser creativo porque para el su pri-
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mera línea puede significar un mundo, puede ser el primer lenguaje, el 
primer idioma que está inventando, se incentiva al exponerlo a diversas 
experiencias creativas como el teatro, conciertos, todas estas expe-
riencias hacen que su mundo se enriquezca, para que el niño alcance la 
escritura creativa con más facilidad , luego va a pasar a  la experiencia 
escolar y no escolar del copiado, dictado, escritura espontánea.

Más o menos entre los ocho y los nueve años, el niño ya está prepa-
rado para fluir a través de esa escritura creativa, ya va al colegio, sabe 
escribir y leer, tiene mayor conocimiento y manejo de la escritura y la 
lectura por lo tanto logra fluidez y mejora su comprensión lectora.

Durante estos primeros años, el niño comienza a crear historias reales 
basadas en lo que ha vivido y fantásticas inspiradas en la imagina-
ción, como un rompecabezas, él empieza a fluir ordenando lo vivido, 
lo aprendido, lo que está investigando, lo leído y lo que se está imagi-
nando, así empieza a ser un escritor creativo. Con estas herramientas 
o técnicas, los niños pueden llegar a ser grandes escritores y seres 
humanos empáticos.

¿Qué se consigue? La empatía, la originalidad, el niño por naturaleza 
es original, como una página en blanco. Trae vivencias, lo observado, 
porque el niño lo observa todo, quiere aprender. Si alguien le pide a un 
niño que cuente de Blanca Nieves y los siete enanitos, le cambia el fi-
nal, dándole alternativas de qué hubiera pasado, pueden contar un final 
muy distinto, los niños son originales,auténticos. No hay que perder esa 
naturaleza del niño, que todos la tenemos.

La coordinación motriz, coordinación fina y gruesa. Donde el  uso del 
papel y el lápiz mejoran sus habilidades motrices de forma rápida conti-
nua, la coordinación fina se mejora altamente, se destaca entre los de-
más, crece su autoestima, potencia el aprendizaje y el desarrollo neuro-
lógico a través de conectar circuitos, hacen que la memoria y lenguaje, 
la resolución de problemas e interacción social se potencien. Lo llevan 
a descubrir esa capacidad de escribir, de crear. El neurodesarrollo hace 
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que ese cambio en su sistema nervioso le permita adquirir nuevas y 
más completas habilidades funcionales.

La escritura mejora el desarrollo social. El niño desarrolla la observa-
ción, dada su innata curiosidad y al ponerse en el puesto del otro cuan-
do crea sus personajes entiende como se pueden sentir otras perso-
nas, esa empatía social lo hace único, más aún si escribe en grupo, el 
hecho de descentrarse, de pensar que piensan otros de otros lo hacen 
comprender mejor su entorno y mejorar su sociabilización. Según como 
conversan los personajes inventados por ellos y como este niño obser-
va, empieza a comprender mejor la naturaleza de las personas que lo 
rodean. 

Los desafíos de la escritura creativa: es lograr que los niños sean más 
independientes en su forma de apreciar y ver la vida, que puedan for-
talecer su autonomía, que puedan tomar decisiones de forma indepen-
diente para resolver problemas, mediante ideas y pensamientos ori-
ginales (solución), que se enamoren de la escritura y lectura, que se 
conviertan en seres empáticos y sociables.

Valentina Narváez participante del encuentro (2023) manifiesta que 
Marcela Hinostroza presenta estrategias innovadoras en l educación 
infantil a través de escritura creativa, la cual amplia capacidad de pen-
sar y razonar, y también permitirá que, a través de la observación y las 
vivencias, creen mundos y personajes que lo ayudaran a ser altamente 
creativos.

Por lo tanto, la importancia de esto, radica en que ellos mismos puedan 
ser capaces de expresarse de forma original, a través de sus escritos.
La autora hace énfasis en que consigue los niños a través de estas es-
crituras creativas, es que los niños sean auténticos y originales, porque 
todo saldrá de su imaginación, sin ser copiados de algo externo, ellos 
tienen gran capacidad de crear,observar y aprender.

 Entre lo que se puede concluir de la ponencia es que los niños a través 
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de la escritura creativa, pueden lograr potenciar su conciencia,  autono-
mía, poder de decision, desarrollo cognitivo, social y emocional. 

Las ponencias abordan aspectos relevantes para la educación infantil 
y social, destacando la importancia del desarrollo social, las adaptacio-
nes curriculares y la escritura creativa en el proceso educativo y como 
promueven un desarrollo equitativo y justo dentro de la educación.

Paola Ramos Enriquez, participante en el PEIEIEIS(2023) La Comunica-
dora,  Marcela Hinostroza en la  ponencia hizo énfasis en la importancia 
que representa la escritura y la lectura en el desarrollo de la creatividad 
en los niños, puesto que es una herramienta que les permite ampliar su 
capacidad de pensar y razonar 

La escritura es un instrumento poderoso del pensamiento, en el que los 
que escriben aprenden sobre si mismos y sobre el mundo, y comunican 
a otros sus percepciones, lo que permite tempranamente en los niños 
iniciar la escritura, en armonía con la adquisición de conocimientos so-
bre el mundo. Escribir confiere el poder de crecer como persona e influir 
en el mundo, se influye en el mundo cuando se escribe lo que se siente, 
cuando se mira a la sociedad de forma crítica y valiente (Arighi, 2016). 

Considerando que la escritura es un medio para expresar las emocio-
nes y sentimientos de las personas, los niños reflexionan y reconocen 
como se sienten ellos respecto a su entorno, y al mismo tiempo, cuan-
do crean los personajes protagonistas de las historias producto de su 
imaginación, reciben como se pueden sentir otras personas cuando se 
enfrentan a ciertas experiencias o situaciones, lo que hace que desa-
rrollen empatía social. 

La empatía se entiende como la capacidad o proceso de penetrar pro-
fundamente a través de la imaginación dentro de los sentimientos del 
otro, en un sentido menos académico, implica ponerse en los zapatos 
del otro, de manera que se pueda sentir sus penas, sus temores, o sus 
alegrías y motivaciones (Ramírez G. G., 2011). 
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En este sentido, en la ponencia también se enfatizó en la importancia 
de la escritura creativa de los niños para el desarrollo social, el cual se 
refiere a un proceso de bienestar de las personas, que” conduce al 
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en dife-
rentes ámbitos: educación, salud, vivienda, nutrición, seguridad social, 
salarios, empleo, vulnerabilidad, reducción de la pobreza y desigualdad 
en el ingreso” (Midgley, 1995 como se citó en Chávez, 2011). 

La empatía que se genera en los niños a través de la escritura, hace que 
ellos se sensibilicen con ciertas situaciones que viven otras personas, 
conectándose emocionalmente con sus sentimientos, y adquiriendo un 
sentir de responsabilidad, que lo llevan a buscar soluciones para aliviar 
o mejorar la situación que este enfrentado una persona o un grupo. 

De esta manera, los niños adquieren competencias socioemocionales 
que los convierte en mejores seres humanos, con capacidad para evi-
tar lastimar a otros, y para llevar una buena convivencia, contribuyendo 
así al desarrollo social. 

Paola Ramos Enriquez, participante en el PEIEIEIS(2023) La importan-
cia que tiene la escritura es primeramente la contribución al crecimien-
to cognitivo y creativo, donde los niños y adolescentes desarrollan su 
conocimiento y creatividad que permitirá dar solución a futuro a dife-
rentes contextos de la vida social y que les contribuirá a ser personas 
más empáticos y decidir cómo desean que sea su sociedad, Barbero y 
Lluch (2011) afirma que “la escritura funciona como forma de una lengua 
en la que se reconoce como sujeto capaz de actuar: en el sentido de 
comunicar, participar y decidir”.

Además, la escritura representa un proceso de comunicación, lo cual 
es de gran importancia para que una sociedad se desarrolle y como 
necesidad es una forma de resolver problemas, también es importante 
resaltar que a través de la escritura los niños y adolescentes pueden 
expresarse libremente y ser originales, participar activamente dentro 
de la comunidad, organizar sus ideas, aportar sus ideas innovadoras y 
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esto finalmente se convierte en un cambio significativo, donde las co-
munidades estarán más organizadas y mejor guiadas.

Vásquez, 1998, como se citó en Castelli y Beke, 2004) señala que “la 
composición escrita como área de investigación y ámbito de conoci-
miento es relativamente reciente, ha surgido y evolucionado en los úl-
timos treinta años intentando desde entonces configurar su identidad 
como dominio académico”. 

Los niños y adolescentes representan el futuro de una ciudadania con 
nuevas expectativas, aportando a la sociedad nuevos métodos de 
construcción de una comunidad y generar nuevos pensamientos, ade-
más estar preparado para afrontar los diferentes problemas sociales y 
las necesidades que las comunidades a diario deben asumir.

Es importante resaltar que la alfabetización que siglos atrás se tuvo 
que vivir ya quedo en el olvido, donde la escritura como la lectura han 
permitido ser una herramienta de igualdad y se debe fortalecer desde 
temprana edad para que pueda percibir y entender las dinámicas que 
lo rodean cuestionar y preguntar sobre las cosas que vive a diario y a 
medida que crezca pueda considerar si lo que ve es realmente lo que 
desea para su futuro o puede aportar con cambios positivos para un 
mejor desarrollo social.

El acto de la escritura no solo debe ser una composición en un papel, 
sino que debe volverse un símbolo importante en la sociedad, es por 
ellos que se dice que los niños y los adolescentes son el futuro y el 
cambio de una sociedad tan rígida y acostumbrada a no avanzar, estos 
deben cambiar la manera de ver la realidad, siendo esta una muy buena 
estrategia para cambiar una sociedad, esta le debe permitir concienti-
zar y auto reflexionar sobre su realidad en el tiempo en el que vive y en 
el lugar donde se desarrollan.

Para (Freire,1964, como se citó en Gil, 2017 ) “el proceso de alfabetización 
iba más allá de transmitir o enseñar información de “alguien que sabe” a 
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“alguien que no”, era un proceso de concienciación el cual está aportan-
do, incluyendo y transformando al desarrollo e historia de un sujeto”.

Ahora bien, la educación básica se ha convertido en una pieza clave 
para evitar que haya una evolución en la educación, que los estudian-
tes puedan abrir nuevos campos al aprendizaje e identificar desde sus 
perspectivas la realidad del mundo y concientizar sobre cómo está con-
formada su comunidad o si está bien el manejo que sus líderes le dan, 
por el contrario los maestros se han centrado enseguir manejando una 
educación memorística y repetitiva, donde los niños y adolescentes 
están oprimidos a la educación tradicional, por lo que estas falencias 
conllevan a grandes inconsistencias puesto que la sociedad lleva un rit-
mo acelerado de cambios y debería ser importante la conciencia crítica 
y política e ir interviniendo en ayudar al desarrollo de las comunidades.

Para Freire (1964) el hombre y el entorno es fundamental  “son de vital 
importancia para el proceso humanizador del aprendizaje en la comu-
nidad y generar nuevos pensamientos,  estar preparados para afrontar 
los diferentes problemas sociales y las necesidades que las comunida-
des a diario deben asumir”. Es por ello que los niños y jóvenes deben 
ir afrontando una actitud propia y liberal, donde puedan interpretar su 
realidad e ir cambiando las falencias que la sociedad en algunas ocasio-
nes presenta, aportar al desarrollo y crear sociedades más igualitarias 
justas y consientes.

Por otra parte,  las adaptaciones curriculares y como esto aporta al 
desarrollo en una sociedad, pues bien, actualmente dentro de las insti-
tuciones educativas están fortaleciendo la creación del currículo permi-
tiendo al estudiante que tenga una experiencia educativa que, si bien 
en la práctica son desviadas, silenciadas o trasmitidas de diferentes 
formas, como anteriormente se ha comentado.

Zora, afirma los estudiantes pueden ser resultado de“ la selección, di-
seño, guía, orientación, conducción, desviación o silenciamiento social 
de determinados saberes por las más diversas instancias sociales, eco-
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nómicas y políticas, bajo el propósito de formar un sujeto ajustable al 
modelo ideal de sociedad”. Zora (2022)

Ahora bien, el tipo de adaptaciones curriculares que hacen a los niños y 
adolescentes en las instituciones es para aprender e inculcar la formu-
lación de planes y programas de una política educativa que consiste en 
un ordenamiento de acciones sobre lo público y la apropiación como 
futuros ciudadanos sobre su espacio, sus normas y sus políticas que 
los rigen. 

Es por ello, la importancia de la educación desde los hogares, donde 
los niños puedan tener claro que no siempre lo que se enseña en las es-
cuelas es la única verdad o que sus docentes son los únicos que tienen 
la última palabra, ya que se ha mencionado que la educación debe ser 
el espacio, donde los pequeños y los más grandes puedan aprender, 
pero también se sepan desenvolver y tomar su propia decisión sobre si 
lo que están aprendiendo es o no lo correcto y transformar la sociedad 
dejando a un lado la educación memorística ,creando y construyendo y 
articulando el gusto en la investigación.

Para Zora( 2022) con respecto al currículo, menciona que es una tacti-
ca del gobierno para “imponer un conjunto de verdades educativas en 
contextos económicos, políticos sociales y culturales específicos, no 
solo para imponer un modelo de verdad social, sino para constituir un 
tipo de sujeto social determinado”.

Por otra parte Castro y Trujillo (2013) afirman:
“es necesario un sistema escolar dirigido hacia el desarrollo de 
procesos que contribuyan a la construcción de conocimientos 
sistematizados, abarcadores, significativos y con sentido, que 
respondan a las características de la sociedad del conocimien-
to, agitada por la crisis y por múltiples factores que, no queda 
de más mencionar, desconoce las instituciones educativas”

Es importante también considerar que el currículo debe ser la guía, para 
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que los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje tengan otros 
recursos para que su enseñanza y su forma de ver a la sociedad y la 
vida no sean difíciles y así buscar estrategias que sirvan de apoyo, para 
el aprendizaje de los niños que presenten dificultades, así estos niños 
no se verán afectados socialmente o apartados de los demás. 

La sociedad y junto con ella las comunidades avanzan en gran medi-
da,afrontando que hay en el momento nuevas alternativas de apren-
dizaje, contando que ahora hasta la tecnología ayuda a ver las necesi-
dades que tienen las comunidades en su entorno y buscar soluciones 
que permitan mejorar dichos conflictos , así dentro de las instituciones, 
las cuales son manejadas por un currículo deben permitir no solo seguir 
de forma rígida este manual, sino que debería impulsarse a ver las ne-
cesidades y conocer lo que realmente necesiten a futuro para de esta 
manera aportar a mejorar el desarrollo de la sociedad.
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Reflexiones
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Reflexiones desde la ponencia 
“Desarrollo social en la era digital” del Dr. Juan Flores 
Preciado

Martha Melissa Andrade Potosí, participante  en PEIEIEIS el (2023) Con 
respecto al “desarrollo social en la era digital”. Donde el desarrollo 
social es entendido como el proceso mediante el cual las personas ad-
quieren habilidades, valores y comportamientos que les permiten in-
teractuar de manera efectiva con su entorno social y poder participar 
efectivamente en la sociedad, así el desarrollo social se produce a lo 
largo de la vida e influye por factores como la educación, cultura, fami-
lia, comunidad y experiencias personales.

El docente revisa una serie de factores que han incidido en el desarrollo 
social, entre ellos se encuentran: el contexto socioeconómico, cultu-
ral, políticas públicas, tecnología Comunicaciones, medio ambiente, la 
educación, el género, salud, participación ciudadana, la violencia, la po-
breza, desigualdad, falta de recursos, barreras culturales, degradación 
ambiental, entre otros.

Las tecnologías contribuyen efectivamente en el desarrollo social, des-
de la comunicación y la conectividad entre las personas en todo el 
mundo, permite que las personas se comuniquen instantáneamente, 
compartan información, ideas, experiencias y permite establecer co-
nexiones con personas de diversas culturas fomentando la interacción 
social y el intercambio de conocimientos.

Permite acceder efectivamente a la información, a través del internet 
se acceder a una amplia gama de recursos educativos, culturales y so-
ciales. El acceso a la información también puede promover la igualdad 
de oportunidades al proporcionar acceso a recursos educativos a per-
sonas que, de otra manera, no tendrán acceso a ellos. 

La tecnología ofrece numerosas herramientas y recursos para el apren-
dizaje y el desarrollo personal, podemos ver que las aplicaciones y pla-
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taformas educativas virtuales brindan oportunidades de aprendizaje 
interactivo y personalizado.

La tecnología puede tener un impacto positivo en el desarrollo social al 
mejorar la conectividad, facilitar el acceso a la información, promover 
la participación cívica y proporcionar oportunidades de aprendizaje y 
colaboración. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los 
posibles desafíos y riesgos asociados con el uso de la tecnología, como 
la brecha digital, la dependencia excesiva o el acceso a información no 
verificada, es por ello que es necesario el aprendizaje de un correcto 
uso de estas herramientas digitales.

El docente de esta ponencia menciona las dificultades que se eviden-
ciaron en la pandemia y la relación con el uso de las herramientas digi-
tales, pues era muy particular promover una buena conectividad cuan-
do todos en la casa se encontraban realizando diferentes actividades 
virtuales como trabajo, estudios y entretenimiento, del mismo modo se 
manifiesta en que no todos tenemos la misma capacidad de manejo y 
presenta como recomendación el aceptar las capacidades de los otros 
y seguirse formando.

Según (CRUZ, 2016) entiende esta nueva era digital desde: Las nuevas 
posibilidades que brindan las redes sociales permiten a los adolescen-
tes relacionarse con un grupo más amplio y diverso, además de expo-
nerse y abrirse al resto de personas, sin estar limitados a mantener el 
contacto con las personas más próximas a su territorio cercano. 

Este hecho favorece la interacción y la relación social de aquellos ado-
lescentes que tienen dificultades debido a su timidez e inseguridad, lo 
que contribuye al correcto desarrollo de su personalidad y aumento de 
su autoestima. (p.43)

Así pues, la tecnología ayuda en el desarrollo social desde el empode-
ramiento económico, pues las personas acceden a oportunidades eco-
nómicas, como el trabajo en línea, el comercio electrónico y las plata-
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formas digitales. Hoy en día la conectividad permite estudiar en línea en 
universidades que pueden estar al otro lado del mundo, así como tam-
bién comprar aun en la distancia, conocer una diversidad de lugares y 
aprender culturas distintas, promoviendo un desarrollo social y cultural.

Algunos de los desafíos que la era digital refiere en el desarrollo social 
se refieren a una dificultad en la comunicación interpersonal desde el 
desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal efectivas y la 
capacidad de interpretar y comprender las emociones de los demás. 
Así como también l uso de la tecnología conlleva riesgos de privacidad 
y seguridad. La información personal puede ser compartida o expuesta 
sin consentimiento, lo que puede afectar la confianza en las relaciones 
sociales y generar preocupaciones sobre la protección de la privacidad.

Así mismo Valentina Narváez, participante en el PEIEIEIS del (2023) 
hace la siguiente reflexión en relación a la misma ponencia  desde la 
Ciudad de México con su ponencia magistral de “El desarrollo social en 
la era digital”, dentro de esta investigación, ellos aspectos más impor-
tantes para mi fueron sobre que es el desarrollo social, cuales son los 
factores que influyen en el desarrollo social, la importancia del desarro-
llo social, los desafíos y oportunidades, la tecnología en la era digital, la 
tecnología en la educación y por último, cuáles son los desafíos de la 
educación en la era digital.

Según esta investigación, el desarrollo social se refiere al proceso me-
diante el cual las personas adquieren habilidades, valores y compor-
tamientos que les permiten interactuar de manera afectiva con su en-
torno social para participarplenamente en la sociedad, por lo que, este 
desarrollo se produce a lo largo detoda la vida y está influenciado por 
factores como la educación, la cultura, la familia, la comunidad y las 
experiencias personales ; por lo tanto, el desarrollo social se refiere a 
mejorar el bienestar de las personas y las comunidades, mejorando el 
acceso a los recursos, servicios y oportunidades para todos los miem-
bros de la sociedad, teniendo en cuenta también la justicia social, la 
equidad y la sostenibilidad.
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Según esta investigación existen factores que influyen en el desarrollo social, las cuales son:
 5 Contexto socioeconómico, los cuáles se refieren a los niveles de ingreso, la distribución de 

la riqueza, la educación y el acceso a servicios básicos como la salud y el transporte.
 5 La cultura, que incluyen las creencias, valores y prácticas de una sociedad.
 5 Las políticas públicas que influyen las políticas sociales, económicas y ambientales.
 5 Tecnología y comunicaciones, influyen en la forma en que las personas se relacionan entre 

si y acceden a información y recursos
 5 Medio ambiente, influye en la salud, los recursos y la capacidad de las personas para inte-

ractuar con su entorno
 5 Educación, con acceso a una educación de calidad
 5 Relaciones interpersonales, influyen en las relaciones familiares, amistades y redes comu-

nitarias
 5 Género, la promoción de la igualdad de género 
 5 Salud, el acceso a servicios de salud de calidad y la promoción de estilos de vida saludables
 5 Participación ciudadana, la promoción de la participación ciudadana puede mejorar la co-

hesión y el bienestar colectivo
 5 Conflictos y violencia, la promoción de la paz y la resolución pacífica de conflictos puede 

mejorar el desarrollo social y la justicia social.

Después de saber cuales son los factores que influyen a el desarrollo social, podemos enten-
der la importancia de este. Según el autor, el desarrollo social, permite la construcción de una 
sociedad más equitativa, justa y solidaria, es importante para el bienestar colectivo por muchas 
razones, como: Mejorar la salud, la promoción de la innovación y la creatividad, fortalecimiento 
de la democracia, la construcción de una sociedad más equitativa, justa y solidaria, mejora la 
cohesión social, prevención de problemas sociales, contribución al desarrollo sostenible de la 
sociedad, reducción de la pobreza, mejora la educación y el aprendizaje y el desarrollo humano 
en general.

El desarrollo social también enfrenta desafíos significativos, que es importante abordar para 
lograr un desarrollo social equitativo y sostenible. Algunos de ellos son:

 5 Desigualdad económica, social y política: Esta situación se produce cuando ciertos grupos 
de la sociedad tienen más recursos y oportunidades que otros. La consecuencia es que 
resulta difícil lograr un desarrollo social que beneficie a todos.

 5 Pobreza: La pobreza limita el acceso de las personas a la educación, atención médica y 
otros servicios básicos. Esto dificulta el progreso en áreas clave como la reducción de la 
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pobreza misma, la educación y la atención médica.
 5 Conflictos e inestabilidad: Esta categoría hace referencia a la vio-

lencia y a la inestabilidad política en una sociedad. La presencia 
de conflictos e inestabilidad dificulta el avance en temas cruciales 
como la reducción de la pobreza, la educación y la atención médica.

 5 Falta de recursos: Tanto los recursos financieros como los recur-
sos humanos limitados suponen un desafío para el desarrollo so-
cial. Sin suficientes recursos, resulta difícil implementar políticas y 
programas efectivos para abordar las necesidades de la sociedad

De igual manera Mabel Alejandra Villota, participante en el PEIEIEIS del 
(2023)  hace la misma conceptualization que la anterior participante 
en relación a la ponencia del desarrollo social desde la era digital , en 
ralción al desarrollo de valores, habilidades y comportamientos que le 
pueden ayudar a interactuar en el entorno.

Menciona que el desarrollo social se presenta a lo largo de toda la 
vida a la vez que está influenciado por factores como la educación, la 
familia, la comunidad y las experiencias personales. El desarrollo social 
se refiere a la mejora del bienestar de las personas y las comunidades, 
mejorar el acceso a los recursos, servicios y oportunidades para todos 
los miembros de la sociedad.

La participante también  hace referencia a los factores que influyen en 
el desarrollo social y los desafíos y las oportunidades para este desa-
rrollo tal como menciona la anterior participante.

Por otra la participante retoma los aportes del ponente en relación   
con  las redes sociales y otras plataformas digitales han permitido que 
las personas se conecten con amigos, familiares y colegas en todo el 
mundo, lo que ha llevado a una mayor comunicación y colaboración 
entre personas de diferentes culturas y países. 

A la vez que retoma las ideas del ponente donde se afirma que el uso 
excesivo de redes sociales puede llevar a la soledad, la depresión y 
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la ansiedad, en medio de estas redes se presenta el acoso y la difu-
sión errónea de la información. Más sin embargo la tecnología puede 
desempeñar un papel importante en el desarrollo social al facilitar el 
acceso a la información, recursos y oportunidades para las personas y 
comunidades. 

El expositor realiza la pregunta sobre ¿Cómo ayuda la tecnología al de-
sarrollo social? Y responde presentando los siguientes puntos:

 5 Acceso a la información: permite el acceso a información que de 
otra manera sería difícil de obtener, esto puede incluir información 
sobre oportunidades de empleo, educación, salud, servicios públi-
cos y recursos comunitarios. 

 5 Comunicación: Mejora la comunicación entre las personas y comu-
nidades, permitiendo colaboración e intercambio de ideas y cono-
cimientos. 

 5 Empoderamiento económico: Permite a las personas acceder a 
oportunidades económicas, como el trabajo en línea, el comercio 
electrónico y las plataformas digitales. 

 5 Reducción a la exclusion social: La tecnología puede ayudar a re-
ducir la brecha digital al proporcionar acceso a tecnología y co-
nectividad a personas y comunidades que de otra manera podrían 
estar excluidas. 

 5 Innovación social: fomenta la innovación social al permitir la cola-
boración y el intercambio de ideas y conocimientos entre perso-
nas y comunidades. 

A continuación, se presentan algunas formas en que la era digital pue-
de influir en el desarrollo comunitario: Según Llerena (2021). Las orga-
nizaciones comunitarias pueden utilizar la era digital para establecer un 
puente entre los ciudadanos y los órganos públicos, lo que puede llevar 
a cabo un desarrollo sostenible, Justo e igualitario.

1. De acuerdo con Vásquez & Navarro (2020). Los medios comuni-
tarios pueden utilizar la era digital para mostrar una realidad que 
no es visible en los medios de comunicación tradicionales, lo que 
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puede fomentar la participación ciudadana y la inclusión social.

2. Los nodos digitales pueden ser una herramienta para el desarrollo 
comunitario, ya que pueden potenciar la intervención social y la 
educación no formal

3. La era digital puede ser una fuente de información y conocimiento 
para las personas, lo que puede mejorar su calidad de vida y su 
capacidad para participar en la comunidad

4. Las comunidades digitales permiten conectar a persona con inte-
reses comunes y colaborar para el desarrollo de nuevas ideas o 
productos, a través del aprendizaje comunitario

5. La era digital puede ser una herramienta para la comunicación 
popular y comunitaria, aunque también puede presentar desafíos 
para la proximidad, la confianza y el encuentro fructífero entre los 
sujetos que se comunican

6. La era digital puede potenciar el desarrollo comunitario, aunque 
es importante tener en cuenta que no todas las personas tienen 
acceso a la tecnología digital, lo que puede generar una brecha 
digital y exacerbar la exclusión social. (Vásquez y Navarro, 2020). 

En general, la era digital puede ser una herramienta poderosa para fo-
mentar el desarrollo comunitario y la inclusión social, siempre y cuando 
se utilice de manera responsable y ética. Es importante tener en cuen-
ta que el impacto de la era digital en el desarrollo comunitario puede 
variar según el acceso a la tecnología, las habilidades digitales y las 
particularidades de cada comunidad. Sin embargo, en general, la era 
digital ha abierto nuevas posibilidades y ha fortalecido la capacidad de 
las comunidades para impulsar su propio desarrollo.
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Inteligencia Emocional 

Valentina Narvaez participante en el PEIEIEIS del (2023)  también hace 
reflexiones desde la ponencia “El desarrollo social en era digital” resca-
ta aspectos  más importantes sobre  el desarrollo social,  los factores 
que influyen en el, la importancia del desarrollo social, los desafíos y 
oportunidades y los desafíos de la educación en la era digital. 

Todo esto considerado como un proceso de desarrollo de habilidades, 
valores y comportamientos que les permiten interactuar de manera 
efectiva con su entorno social, participando  plenamente en la socie-
dad, por lo que, este desarrollo se produce a lo largo de toda la vida y 
está influenciado por factores como la educación, la cultura, la familia, 
la comunidad y las experiencias personales ; por lo tanto, el desarrollo 
social se refiere a mejorar el bienestar de las personas y las comuni-
dades, mejorando el acceso a los recursos, servicios y oportunidades 
para todos los miembros de la sociedad, teniendo en cuenta también la 
justicia social, la equidad y la sostenibilidad. Finalmente la participante 
hace referencia  a los factores y a los retos antes mencionados, que 
influyen en el desarrollo social.

Después de saber cuales son los factores que influyen a el desarrollo 
social, se puede  entender la importancia de este. Según el expositor 
Florez , el desarrollo social, permite la construcción de una sociedad 
más equitativa, justa y solidaria, es importante para el bienestar colec-
tivo por muchas razones, como:

Mejorar la salud, la promoción de la innovación y la creatividad, for-
talecimiento de la democracia, la construcción de una sociedad más 
equitativa, justa y solidaria, mejora la cohesión social, prevención de 
problemas sociales, contribución al desarrollo sostenible de la socie-
dad, reducción de la pobreza, mejora la educación y el aprendizaje y el 
desarrollo humano en general.

Desde la perspectiva tecnológica, el investigador  Flores habla de cómo 
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se evidencia el impacto de la tecnología en la era digital. Principalmen-
te, nos habla de las redes sociales y otras plataformas digitales que han 
permitido a las personas conectar con amigos, familiares y colegas en 
todo el mundo. Esto ha llevado a una mayor comunicación entre indivi-
duos de diferentes culturas y países. No obstante, el uso constante de 
la tecnología también conlleva aspectos negativos dentro de nuestra 
sociedad, de igualmanera como lo exponent anteriores participantes.

Por consiguiente, el autor habla como la tecnología se implica dentro 
de la educación con el acceso a la información, dentro de este siglo, 
la tecnología para la educación, influye con, cursos en línea, aulas vir-
tuales, aplicaciones educativas, recursos educativos abiertos, cursos 
masivos abiertos en línea y juegos educativos, todas estas formas sig-
nifican, una educación más accesible para todas las personas a tra-
vés de plataformas masivas que pueden ser usadas para la enseñanza, 
aprendizaje e investigación. 

Existen desafíos en la educación mediante la tecnología, algunos desa-
fíos son: El acceso a la información, debido a que no todos los estudian-
tes tienen acceso a la tecnología necesaria, como una computadora 
o conexión a internet, lo que crea una desigualdad en el acceso de la 
educación con uso de la vida digital. 

En relación a habilidades digitales, no todos los estudiantes tienen la 
habilidad necesaria para usar la tecnología de una manera efectiva para 
el aprendizaje.

La calidad del contenido virtual,  puede ser difícil que el contenido sea 
preciso, actualizado, veraz y alineado con los planes de estudios de 
cada carrera. 

La falta de interacción presencial, se vuelve una carencia la interacción 
la cual  es necesaria para construir conexiones sociales y emocionales 
para promover el aprendizaje colaborativo. 
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Entre otros desafíos se encuentra  la valoración y evaluación, que se 
usa para determinar el aprendizaje de los estudiantes, porque dificulta 
la evaluación del progreso de los estudiantes y no garantiza que ellos 
cumplan con los objetivos de aprendizaje.

Gloria Lucia Báez Paz, participante en el encuentro (2023) aborda la 
misma temáticas haciendo énfasis en  las redes sociales y otras plata-
formas digitales que han permitido a las personas conectar con amigos, 
familiares y colegas en todo el mundo. 

Esto ha llevado a una mayor comunicación entre individuos de diferen-
tes culturas y países. No obstante, el uso constante de la tecnología 
también conlleva aspectos negativos dentro de nuestra sociedad.

El investigador Flores,  menciona que el uso excesivo de la tecnología 
puede provocar sentimientos de soledad, depresión y ansiedad. Ade-
más, también puede dar lugar al acoso en línea y a la difusión errónea 
de información. A pesar de estas consecuencias negativas, es impor-
tante destacar que la tecnología desempeña un papel fundamental en 
el desarrollo social, ya que facilita el acceso a información, comunica-
ción, empoderamiento económico con recursos y oportunidades para 
las personas dentro de las comunidades.

Por consiguiente, el autor habla como la tecnología se implica dentro 
de la educación con el acceso a la información, dentro de este siglo, 
la tecnología para la educación, influye con, cursos en línea, aulas vir-
tuales, aplicaciones educativas, recursos educativos abiertos, cursos 
masivos abiertos en línea y juegos educativos, todas estas formas sig-
nifican, una educación más accesible para todas las personas a tra-
vés de plataformas masivas que pueden ser usadas para la enseñanza, 
aprendizaje e investigación. 

De esta manera existen desafíos en la educación mediante la tecnolo-
gía, algunos desafíos son: El acceso a la información, debido a que no 
todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología necesaria, como 
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una computadora o conexión a internet, lo que crea una desigualdad 
en el acceso de la educación con uso de la vida digital. 

Las habilidades digitales, eso es porque no todos los estudiantes tienen 
la habilidad necesaria para usar la tecnología de una manera efectiva 
para el aprendizaje. La calidad del contenido virtual, porque puede ser 
difícil que el contenido sea preciso, actualizado, veraz y alineado con 
los planes de estudios de cada carrera. 

La falta de interacción presencial, esto lo que carece es de interac-
ción que es necesaria para construir conexiones sociales y emocionales 
para promover el aprendizaje colaborativo. Como último desafío es la 
valoración, evaluación, que se usa para determinar el aprendizaje de los 
estudiantes, porque dificulta la evaluación del progreso de los estudian-
tes y no garantiza que ellos cumplan con los objetivos de aprendizaje.

Retoma de Flores, que el desarrollo social tiene una influencia en las 
comunidades, en un entorno social, permitiendo  implementar mejoras 
y adaptaciones a las nuevas necesidades del entorno de las comuni-
dades, esto les permite a las personas de estas comunidades, acceder 
a nuevas tecnologías y adaptarse a las necesidades cambiantes del 
entorno global. 

Este proceso de adaptación y de desarrollo social, no es estático, se 
mantiene en el tiempo, esta influenciado por la cultura, la educación, la 
familia, la misma comunidad y las experiencias personales. Es decir, se 
nutre de todas las experiencias que surgen en estos procesos cons-
tructivos de las comunidades. 

A nivel internacional se ha planteado los ODS (objetivos de desarrollo 
Sostenible), según la vision del Dr. Flores, y su experiencia en México, 
estos objetivos apuntan a la justicia social, la equidad y la sostenibili-
dad, ahora con la influencia de la tecnóloga, la cual sabemos que desde 
la pandemia el desarrollo tecnológico, exigió  grandes avances a las 
personas, las comunidades, los gobiernos y en general a todo el mun-
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do, exigiendo  una rápida adaptación, hoy. tenemos un gran terreno 
recorrido el cual nos permite como comunidad aprovechar las ventajas 
ya analizadas  e identificadas. 

Algunos factores que Influyen en el Desarrollo Social, según la ponencia 
del Dr. Flores, tiene en cuenta los siguientes factores relevantes en el 
desarrollo social, de cara a la tecnología: en el contexto socioeconómi-
co, en la cultura, las políticas públicas, la tecnología y comunicaciones y 
medio ambiente, desde la visión de responsabilidad. 

De los anteriores se puede considerar  que todos son importantes, tan-
to de manera individual y en su conjunto, de interrelación, por ejemplo 
el contexto socioeconómico es un referente de las comunidades en 
el desarrollo, sin dejar de lado la responsabilidad de los gobiernos al 
momento de diseñar políticas públicas que favorezcan el cuidado del 
medio ambiente, como una de las premisas para el futuro de las nue-
vas generaciones, por su parte la cultura es desde mi punto de vista 
el resultado que vemos en las comunidades, en su comportamiento, 
expresiones de estética y aporte al desarrollo de factores que generan 
identidad. 

Todos y cada uno de nosotros desde el rol de ciudadanos, somos res-
ponsables de la asignación de poder a nuestros dirigentes, para ga-
rantizar servicios como la educación y la salud, dos servicios que son 
pilares en la construcción de las comunidades. 

Además de responsabilidad en la elección de los dirigentes, es vital el 
compromiso con la participación ciudadana, la cual debería ser la clave 
en el proceso de seguimiento y auditoria para que el gobierno cumpla 
con los requerimientos mínimos de atención de las necesidades de las 
comunidades, garantías de respeto de género, en todas las instancias, 
construcción de relaciones interpersonales exitosas, resolución de con-
flictos, manejo y prevención de la violencia en todos sus niveles. 

Algunas de las razones para apostar al bienestar colectivo, son: Mejora 
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de la salud, Innovación y creatividad, fortalecimiento de la democracia, 
mejora de la cohesión social, prevención de problemas sociales, contri-
bución al desarrollo sostenible de la sociedad, reducción de la pobreza, 
Mejora de la educación y el aprendizaje, desarrollo humano en general. 

Desafíos y Oportunidades, en el desarrollo social son desigualdad, po-
breza, conflicto e inestabilidad, falta de recursos, barreras culturales, 
degradación ambiental, falta de voluntad política. Algunas de las cuales 
pueden ser oportunidades, si se las trata con innovación, por ejemplo, 
si se logra desarrollar una cultura ambiental para combatir la degrada-
ción ambiental de este modo se afrontan grandes desafíos.

La Tecnología en la educación, ha realizado un aporte muy notorio des-
pués de la pandemia, “Gagné, sobre el aprendizaje infiriendo que “el 
sujeto no necesariamente interactúa con el medio real, sino que su in-
teracción es con la representación subjetiva hecha de él, por tanto se 
asegura el aprendizaje por procesos internos (cognitivos)”. (Gagné R, 
1987)  todo lo cual tiene que ver con la asimilación de los procesos.

El cual hemos visto que es exponencial en los niños y docentes que 
han realizado la implementación de esta herramienta siempre y cuan-
do se pueda acceder a los equipos necesarios, las redes de Internet, 
y la capacitación de los estudiantes y docentes. Fueron los siguientes 
aspectos: acceso a la información, comunicación, empoderamiento, re-
ducción de la brecha digital, acceso a servicios básicos, reducción de 
la exclusión social, innovación social, mejora de la transparencia y ren-
dición de cuentas. 

Los desafíos de la educación como: acceso a la tecnología, habilidades 
digitales, calidad del contenido en línea, falta de Interacción cara a cara, 
problemas técnicas, valoración, evaluación y capacitación de docentes, 
son algunos de los desafíos que se identificaron en la ponencia:  uno 
de los más desafiantes sería la falta de interacción cara a cara, para 
cuando los estudiantes según lo descrito, es el momento en que los 
estudiantes pasan de manera  directa ante el docente, esta situación 
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es impactante tanto para el docente como para el estudiante, porque 
es diferente relacionarse de manera virtual a relacionarse de manera 
directa, cara a cara.

Y el segundo desafío es el proceso de capacitación de los docentes, 
como un reto para las autoridades de educación, porque algunos do-
centes tienen dificultades para adaptarse a las exigencias de la tecno-
logía, que es cada vez más exigente. 

Nathaly Castillo, participante en el encuentro (2023) se refiere a los 
mismos aspectos tratados por las anteriores participantes , tales como 
los valores, habilidades, donde el desarrollo social se da durante toda la 
vida y es influenciado por las oportunidades,  experiencias de vida que 
llevan a mejorar el bienestar con el acceso a servicios.
.
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La tecnología en la educación

 5 Cursos en línea: Educación más accesible para personas de todo 
el mundo. Plataformas como Coursera, edX y Udacity ofrecen cur-
sos de las mejores universidades e instituciones.

 5 Aulas virtuales: Para estudiantes en áreas rurales o aquellos que 
no pueden asistir a clases en persona debido a una discapacidad, 
enfermedad u otras razones. Plataformas como Zoom, Google 
Meet y Sype.

 5 Aplicaciones educativas: Amplia gama de aplicaciones educativas 
disponible para teléfonos inteligentes, tabletas que se pueden 
usar para aprender y practicar diversas habilidades. Aplicaciones 
como Duolingo, Khan Academy y Quizlet.

 5 Recursos educativos abiertos (REA): Los REA son materias de libre 
acceso y licencia abierta que se puede utilizar para la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación.

 5 Cursos masivos abiertos en línea (MOOC): Son cursos en línea que 
están diseñados para estar abiertos a cualquier persona que quiere 
tomarlos. Plataformas como Coursera, edX, Udacity ofrecen una 
amplia gama de MOOC de las mejores universidades e instituciones.

 5 Juegos educativos: Para enseñar y reforzar el conocimiento de 
una manera divertida y atractiva. Juegos como Minecraft, Educa-
tion Edition, Prodigy y Kahoot, son populares entre educadores y 
estudiantes por igual.Desafíos en la educación

 5 Acceso a la tecnología: No todos los estudiantes tienen acceso a la 
tecnología necesaria, como una computadora o conexión a inter-
net, lo que puede crear desigualdades en el acceso a la educación.

 5 Habilidades digitales: No todos los estudiantes tienen las habilida-
des digitales necesarias para usar la tecnología de manera efecti-
va para el aprendizaje, lo que puede crear una brecha de habilida-
des digitales y dificultar su capacidad para participar plenamente 
en clases en línea o usar aplicaciones educativas.

 5 Calidad de contenido en línea: Variable y puede ser difícil garan-
tizar que el contenido sea preciso, actualizado y alineado con los 
estándares del plan de estudios.
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 5 Falta de interacción cara a cara: El aprendizaje en línea puede ca-
recer de interacción cara a cara que es necesaria para construccio-
nes sociales y emocionales y promover el aprendizaje colaborativo.

 5 Problemas técnicos: Los problemas técnicos, como conexiones a 
internet lentas, problemas de compatibilidad de software y fallas 
de hardware, pueden interrumpir las clases en línea y dificultar la 
experiencia de aprendizaje.

 5 Valoración y evaluación: Evaluar el aprendizaje de los estudiantes 
y proporcionar comentarios puede ser más desafiante en entorno 
en línea, lo que puede dificultar la evaluación del progreso de los 
estudiantes y garantizar que los estudiantes cumplan con los ob-
jetivos de aprendizaje.

 5 Capacitación de docente: Preparación de docentes para aprendi-
zaje en línea La era digital nos ha permitido poder comunicarnos, 
nos permite poder intercambiar ideas, experiencias, pero es im-
portante siempre la comunicación. (Preciado, 2023)

Mario Andrés Yaqueno Delgado, participante en el PEIEIEIS(2023) Con 
respecto al “El desarrollo social en la era digital” expresa que Florez 
Preciado, contempla el desarrollo social desde diferentes perspectivas, 
partiendo desde la adquisición de los valores , habilidades e interaccio-
nes. Donde dicho desarrollo se presenta  a lo largo del tiempo, de toda 
la vida y este se ve influenciado por factores educativos,  culturales,  
comunitarios y además de las experiencias que se  viven, todo lo cual 
repercute en el bienestar.

Pues en este mismo desarrollo social se debe tener en cuenta la justica 
social, la equidad y la sostenibilidad, ya que ahí debe haber también 
una igualdad de género, no que porque solamente porque son mujeres 
deben ganar menos o tener menos oportunidades, la igualdad debe 
prevalecer y en ese caso para un buen desarrollo se debe brindar las 
mismas oportunidades y derechos. A partir de esto también como lo 
habla el Dr. Juan Flores en su ponencia, menciona que la tecnología 
promovida en la educación ayuda a conectar con mayor información, 
donde se pueda generar educación para todos, y que posteriormente 
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así ayudará a cerrar brechas de desigualdad frente al caso del cono-
cimiento, puesto que la tecnología ya como tal , en lo que es ahora la 
era digital, tiene herramientas de comunicación como redes sociales y 
otras plataformas que han permitido que las personas se conecten con 
amigos, familiares y colegas en varias partes del mundo, que esto lleva 
a que haya una mayor comunicación y así se presenten colaboraciones 
entre personas de diferentes culturas y países, pues así la tecnología 
desempeña un papel importante en el desarrollo social al facilitar el 
acceso a la información, recursos y oportunidades para las personas y 
comunidades. 

Además la tecnología ayudara a que se presente el desarrollo social, 
ya que por el acceso a la información permite investigar, que de ser de 
otra manera se perdería esta información, además de que esto puede 
incluir información sobre oportunidades de empleo, educación, salud, 
servicios públicos y recursos comunitarios, esto también genera un em-
poderamiento económico al saber aprovechas estos recursos tecno-
lógicos, ya que esto permite a las personas acceder a oportunidades 
económicas, como el trabajo en línea, el comercio electrónico, y las pla-
taformas digitales, pues así también se hará una reducción de la brecha 
digital, ya que la tecnología ayuda a proporcionar esa conectividad a 
personas y comunidades que de otra manera podrían estar excluidas. 

De igual manera la tecnología en la educación es enriquecedora ya 
que se presentan cursos en línea lo que permite una educación más 
accesible para personas de todo el mundo, donde plataformas como 
Coursera, Audacity ofrecen cursos de universidades e institutos, ade-
más de que se encuentran aulas virtuales para estudiantes de áreas 
rurales o aquellos que no pueden asistir a clases presencial, debido a 
una discapacidad, enfermedad u otras razones, las plataformas como 
lo es zoom, Skype entre otras, ha ayudado a conectar, y sin embargo 
también hay aplicaciones educativas ya sea para teléfonos inteligentes 
y demás herramientas tecnológicas, en donde con estas se puedan 
usar para aprender y practicar diversas habilidades. Además de ofre-
cen recursos educativos abiertos (REA), que estos son materiales de 
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libre acceso y licencia abierta que se pueden utilizar para la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación. 

Pero sin embargo en todo esto siempre se han presentado unos desa-
fíos y oportunidades teniendo en cuenta a el desarrollo social, ya que 
se encuentra la desigualdad, tanto económica, social, política, donde 
ciertos grupos de la sociedad cuentan con más recursos y oportuni-
dades que otros, en donde esto ha hecho que se sea difícil lograr un 
desarrollo social que beneficie a todos, además que en gran parte de 
países y en sus comunidades hay una pobreza, y falta de recursos que 
nos les brindan sus entes gubernamentales para su desarrollo y esto 
puede limitar el acceso a las personas a la educación, la atención médi-
ca y otros servicios básicos que las personas necesitan.

Además contando que los conflictos internos como violencia, o inesta-
bilidad política de una sociedad, hacen que no se pueda invertir en cier-
tos lugares y dejando a su merced a las comunidades, generando más 
necesidades insatisfechas, puesto que los recursos financieros, huma-
nos, como profesionales y hasta lideres sociales serian afectados sin 
poder contribuir al desarrollo, por eso se hace necesario poder cerrar 
brechas de conflictos las cuales permitirán avanzar a las comunidades. 

Yurany Stefany Portillo Córdoba, participante en el PEIEIEIS (2023) Fi-
nalmente, hablaremos sobre la ponencia denominada “El desarrollo so-
cial en la era digital” a cargo del Doctor Juan Flores Preciado, el cual 
hace apertura hablándonos sobre los factores que influyen en el desa-
rrollo; el primero, es el contexto socioeconómico, donde se identifican 
los niveles de ingreso, la distribución de la riqueza, la educación y el 
acceso a servicios básicos como la salud y el transporte principalmente, 
por otro lado, otro factor es la cultura, donde se identifican las creen-
cias, valores y prácticas que existen en la sociedad, también, las políti-
cas públicas, tanto sociales como económicas y ambientales, teniendo 
en cuenta el componente histórico y las tradiciones de las comunidades.

Otro factor se encuentra vinculado con la tecnología y las comunidades 
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la cual hace referencia a la forma en que las personas se relacionan y 
acceden a información y recursos; por último, nos propone el factor me-
dio ambiente, el cual hace referencia a temas como la salud, los recursos 
y la capacidad de los seres humanos para interactuar con su entorno, 
todos estos factores son relevantes porque nos permite verificar algu-
nos estándares de la calidad de vida de las personas, donde podemos 
identificar como se encuentran las personas en diferentes aspectos.

El autor también nos menciona la importancia que tiene el desarrollo 
social, donde nos plantea que el desarrollo social permite una construc-
ción de una sociedad más equitativa, justa y solidaria; nos plantea que 
el desarrollo social es importante por varias razones, entre las cuales 
nombra el mejoramiento de la salud, el desarrollo humano, el fortaleci-
miento de la democracia, la mejora de la educación y el aprendizaje, la 
reducción de la pobreza, la contribución al desarrollo sostenible de la 
sociedad, el fortalecimiento de la democracia, la prevención de proble-
mas sociales y la reducción de la pobreza son algunas, estas razones 
dentro del desarrollo social son relevantes porque los seres humanos 
establecemos vínculos donde día a día construimos sociedad y, por 
ende, un bienestar para todos.

Así mismo, se plantean unos desafíos que hay que vencer de mane-
ra general en Latinoamérica, como ya se había mencionado anterior-
mente, los países Latinoamericanos tienen muchas cosas en común por 
las cuales luchar, algunas de estas son la pobreza, la desigualdad, el 
conflicto o inestabilidad, la falta de recursos tanto económicos como 
humanos, las barreras culturales que hacen difícil promover la igualdad 
de género, la degradación ambiental, la cual está presente cada vez 
más con la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, 
los cuales conllevan a obtener unos impactos negativos en el bienes-
tar humano y por último la falta de voluntad política, ya que no existe 
un liderazgo concreto, en donde de verdad de originen propuestas y 
estrategias en pro de mejorar el desarrollo social en las comunidades.

Por otro lado, Flores asocia también en su trabajo investigativo la tec-
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nología en la era digital, nos habla de diferentes plataformas digitales, 
de redes sociales que permiten comunicarnos con diferentes personas 
en cualquier parte del mundo, lo cual, a su vez, esto puede lograr per-
mitir alcanzar un mayor capital social en las personas e incrementar su 
círculo de allegados.

Así mismo, la tecnología y las redes sociales tienen impactos negativos 
en las personas que hacen su uso inadecuado o excesivo de las tecno-
logías, en la actualidad.

“El abuso de redes sociales ha mostrado una asociación con 
depresión, síndrome de déficit atencional con hiperactividad, 
insomnio, disminución de horas total de sueño, disminución del 
rendimiento académico, repitencia y abandono escolar. 

También ha sido asociado con un amplio rango de problemas 
psicosociales. Estudios han revelado falla en la toma de decisio-
nes en los adictos a juegos online. Los adolescentes que juegan 
de forma excesiva tienen menos capacidad de procesar el fee-
dback frente a las decisiones” (Arab & Díaz, p; 9)

Así como también se ha ocasionado a través de los medios la difusión 
de información falsa, lo cual es un aspecto negativo, pero, por otro 
lado, la tecnología al hacer un traslape con el desarrollo social puede 
tener aspectos positivos, como por ejemplo facilitar el acceso a la infor-
mación, facilitar recursos y oportunidades para las personas, además 
de facilitar la comunicación entre los individuos.
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Reflexiones generadas desde la ponencia 
“Estrategias psicopedagógicas en problemas escolares” 
de la Dra. Sara Lucero

Por otra parte Valentina Narváez participante del encuentro (2023) 
hace referencia a la ponencia “estrategias psicopedagógicas en pro-
blemas escolares” de la Dra. Sara Lucero, la investigadora hace énfasis 
en que es necesario identificar los problemas comportamentales, emo-
cionales, motriz y sensoriales de los niños de primero, segundo y tercer 
grado. Su importancia está en  conocer los problemas de los chicos, 
para que se encuentren las necesidades básicas dentro del hogar, las 
cuales  se refleja  en la escuela. 

Donde uno de los problemas más impactantes es desconocer la reali-
dad del niño y su proyecto de vida; de allí la  importancia de  trabajar en 
estrategias psicopedagógicas que apoyen a los padres, encontrando 
sentido al estudio a través de una atención oportuna. Así mismo la in-
vestigadora  refiere, que los niños presentan actitudes de dependencias 
y esto influye en su estado de ánimo y en su desempeño escolar. Por 
tanto se requiere que  los niños aprendan a ser personas autónomas. 

Si bien es cierto, durante los primeros años, los niños aprenden a co-
municarse verbalmente y a comprender el lenguaje de los demás. De-
sarrollan habilidades lingüísticas como el vocabulario, la gramática y la 
comprensión auditiva. Es importante tener en cuenta que estas habili-
dades se desarrollan gradualmente y a diferentes ritmos en cada niño, 
pues los padres y cuidadores desempeñan un papel fundamental al 
proporcionar un entorno estimulante y apoyar el desarrollo cognitivo 
de los niños a través de actividades interactivas, juegos y conversacio-
nes enriquecedoras.

Los niños pequeños empiezan a desarrollar habilidades de razonamiento 
básico y pueden hacer conexiones simples entre causa y efecto, como 
entender que llorar les ayuda a llamar la atención, esto les genera la sen-
sación de empezar a resolver problemas sencillos y encontrar soluciones. 
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La ponente en su explicación menciona que es importante promover un 
aprendizaje completo, para que el niño ame estudiar y aprenda desde 
el juego y desde el compartir, la autora plantea un término más que 
interesante enfocado a realizar una reeducación de los adultos en el 
manejo de los niños. 

En esta parte la docente menciona que es importante el papel que to-
man los docentes, desde e acompañamiento y las estrategias psicope-
dagógicas, pues es importante conocer la historia afectiva emocional 
del niño para saber cómo ayudar a los estudiantes. 

Así mismo, es necesario que los docentes coordinen con los padres 
de los niños y conocer su red de apoyo, las reuniones de acompa-
ñamiento, las estrategias psicopedagógicas que aporten a una mejor 
concentración, desarrollo motriz y sensorial. Es un  trabajo articulado 
con docentes y padres de familia, estas estrategias promueven la ca-
pacidades expresión de educación emocional. 

Es pertinente que se logre incluir a la familia en el aprendizaje escolar, 
esto puede tener numerosos beneficios para los niños, como un mayor 
apoyo emocional, motivación y rendimiento académico. Sin embargo, 
también puede plantear algunos desafíos como: barreras de comuni-
cación entre la escuela y la familia, especialmente si hay diferencias 
lingüísticas o culturales, la falta de una comunicación clara puede difi-
cultar el entendimiento mutuo y la colaboración efectiva.

Tanto las familias como los maestros a menudo tienen agendas ocu-
padas, lo que puede dificultar la participación activa de los padres en 
la educación de sus hijos. La falta de tiempo puede limitar las oportu-
nidades de involucrarse en actividades escolares o de establecer una 
comunicación regular con los maestros.

Algunos padres se sienten abrumados por las expectativas y presio-
nes asociadas con el aprendizaje escolar de sus hijos, a veces, ciertos 
miembros de la familia pueden estar más involucrados que otros. En 
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el aprendizaje escolar, esto puede deberse a diversas circunstancias, 
como la disponibilidad de los padres, la estructura familiar o las barre-
ras socioeconómicas.

En este orden de ideas (Rosa, 2009) muestra la importancia de con-
cebir la niñez como una responsabilidad colectiva para promover un 
desarrollo social adecuado: la sociedad en su conjunto tiene la respon-
sabilidad de velar por el desarrollo del fabuloso potencial de los niños y 
niñas en los primeros años de vida. Por ello, encomienda a la educación 
infantil la misión de desarrollar en los niños y las niñas las capacidades y 
competencias que son necesarias para afrontar los retos que les pueda 
deparar la sociedad del futuro.

Es importante que se proporcione recursos y materiales educativos a 
las familias para que puedan comprender y apoyar el currículo escolar 
en casa, así como también organizar reuniones y talleres educativos 
donde los padres puedan aprender sobre los enfoques de enseñanza 
y tener la oportunidad de hacer preguntas, la escuela de padres forta-
lecida puede ser una herramienta, también es importante reconocer y 
valorar la diversidad de enfoques educativos en las familias, respetan-
do sus diferencias y buscando puntos en común.

Además también fue interesante la ponencia “habilidades básicas del 
pensamiento y el aprendizaje en niños de 0 a 5 años”, © Dra. Nely 
Acosta ya que estas habilidades bàsicas de pensamiento estimulan el 
desarrollo del niño.

Las ponencias de los diferentes docentes y participantes en este en-
cuentro de investigaciones refieren un gran contenido teórico y aspira-
ciones a trabajar por el desarrollo infantil desde la academia, así como 
también le contribuye a un desarrollo social y cultural en los diferentes 
contextos.
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Reflexiones desde la ponencia 
“Adaptaciones curriculares”

Desde las Reflexiones que hace Valentina Narváez (2023) La ponencia 
“Adaptaciones curriculares”.  de la Dra Karina Aguirre egresada de la 
Universidad de Loja, Ecuador, inicia explicando conceptos importantes 
para este proceso como son: ¿ Qué son las adaptaciones curricula-
res? ¿Qué son las necesidades educativas especiales? ¿ Cuáles son las 
clasificaciones de necesidades educativas especiales? ¿ Cuáles son las 
necesidades asociadas a la discapacidad y ¿Cuáles no están asociadas 
a una discapacidad dentro de la educación infantil?

Las adaptaciones curriculares y se las conoce como cambios realizados 
al programa académico en una escuela para satisfacer las necesidades 
únicas de los estudiantes con necesidades especiales. 

Donde todos los estudiantes pueden acceder al plan de estudios y 
participar en el proceso de aprendizaje gracias a la implementación de 
estas adaptaciones.

Los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los métodos de enseñanza, 
los recursos y materiales didácticos, los estándares de evaluación y los 
tiempos y ritmos de aprendizaje son solo algunos de los elementos cu-
rriculares que pueden necesitar cambios como parte de una adaptación. 

Estos ajustes se hacen al plan de estudios para satisfacer mejor las ne-
cesidades y características únicas de cada estudiante, lo que permite 
su participación y avance en el entorno educativo.

En esta misma idea la autora nos explica que es una necesidad especial, 
para ella según sus fuentes secundarias, nos dice que una necesidad 
educativa especial se considera cuando un alumno requiere durante un 
periodo de su escolarización o a lo largo de ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas, por lo que ella clasifica la necesidad especial, en 
“asociadas a la discapacidad” y a las “no asociadas a la discapacidad”.
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Las necesidades especiales asociadas a la discapacidad varían depen-
diendo del tipo de discapacidad que presente una persona, estas son 
algunas nombradas:

 5 Discapacidad física: Las personas con discapacidades físicas pue-
den requerir adaptaciones en el entorno físico, como rampas, as-
censores, baños accesibles y espacios adecuados para el despla-
zamiento con sillas de ruedas.

 5 Comunicativas: Las personas con discapacidades de comunica-
ción, como la discapacidad auditiva, visual o del habla, pueden ne-
cesitar apoyos para la comunicación, como intérpretes de lengua 
de señas, dispositivos de comunicación alternativa o adaptaciones 
en el entorno que favorezcan la comunicación visual.

 5 Apoyo en el aprendizaje: Las personas con discapacidades inte-
lectuales o del desarrollo pueden requerir adaptaciones curricula-
res, apoyos individualizados, estrategias de enseñanza diferencia-
das y materiales didácticos adaptado para facilitar su aprendizaje.

 5 Apoyo en la movilidad: Las personas con discapacidades físicas 
o de movilidad reducida pueden necesitar ayudas técnicas como 
prótesis, órtesis, bastones o sillas de ruedas, así como entornos 
accesibles y adaptados para su desplazamiento.

Las necesidades especiales asociadas a la no discapacidad se refie-
ren a las demandas académicas que pueden tener algunos estudian-
tes que no tienen una discapacidad reconocida pero que aún necesi-
tan apoyos o adaptaciones particulares para mejorar su potencial en 
el entorno educativo, estas son algunas nombradas: 
 5 Dificultad de aprendizaje: Algunos estudiantes pueden tener difi-

cultades para procesar ciertas habilidades académicas, como la 
lectura, la escritura o las matemáticas. O también trastornos espe-
cíficos de aprendizaje como dislexia, disortografía, disgrafía. 

 5 Aprendizaje diferente: Los estudiantes pueden tener estilos de 
aprendizaje único, lo que significa que pueden beneficiarse de en-
foques de enseñanza que se ajusten a sus preferencias y formas 
de procesar la información.

 5 Trastornos de comportamiento: Algunos estudiantes pueden te-
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ner trastornos que dificulten su aprendizaje, como, el déficit de 
atención, hiperactividad, disocial y negativista desafiante.

 5 Situaciones de vulnerabilidad: Algunos estudiantes tienen situa-
ciones extremas que los lleva a dificultar su aprendizaje, como las 
enfermedades, victimas de violencia o adicciones.

Gloria Lucia Baez Paz, participante en el encuentro (2023) retoma la 
afirmación de la dra.  Karina Aguirre “Las personas sanas con necesida-
des educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, 
que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 
satisfacer esas necesidades”. Declaración de salamanca (Unesco 1994)

Según la explicación de la dra. Karina Aguirre, en Ecuador, la educa-
ción inclusiva para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), la ley establece que este tipo de estudiantes tienen derecho a 
una educación inclusiva y de calidad, esto ha permitido que estos niños 
se incluyen en los espacios de educación normal, convirtiéndoseenton-
ces este proceso en un desafío tanto para los docentes, como para los 
estudiantes y las instituciones educativas que deben gestionar estas 
necesidades, son entonces personas con necesidades educativas es-
peciales que se integren a una educación regular. 

Son los siguientes aspectos importantes en el proceso de inclusión de 
estos estudiantes: 
1. Adaptaciones curriculares, modificación de los currículos, basa-

das en el estudiante, según las necesidades, bajo la realidad de la 
institución y personal capacitado, los Tipos son según el nivel de 
compresión, adaptaciones de área en el primer nivel.

2. Que es una necesidad educativa cultural, se considera cuando un 
alumno requiere apoyos y atenciones educativas adicionales, ge-
neralmente es detectada por el profesor.

3. Clasificación de las NEE (Necesidades Educativas Especiales) cla-
ve para dar el trato pertinente. 

4. NEE asociadas a la discapacidad (discapacidad sensorial, visual, 
auditiva, motriz física por una parálisis)
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5. NEE no asociadas a la discapacidad, víctimas de violencia, niños 
en proceso de Migración. 

6. Niveles de concreción, procedimiento de seguimiento a la adapta-
ción del estudiante, con firmas de los responsables. 

7. Clasificación de los grados de adaptación 
8. Procedimiento para realizar la adaptación Según lo comentado 

por la dra. Karina Aguirre, se debe diseñar un plan de manejo or-
denado para lograr atender de manera ágil y ordenada, la alerta 
interpuesta por el docente que ha identificado al estudiante con 
necesidades especiales, cabe resaltar que el proceso de acompa-
ñamiento puede temporales o permanentes, dependiendo de las 
condiciones identificadas, el proceso tiene los siguientes pasos: 
1. Evaluación y diagnóstico: Se realiza una evaluación temprana 

para identificar las necesidades educativas de cada estudian-
te. Esto ayuda a determinar el tipo de apoyo y adaptaciones 
requeridas.

2. Diseño de Planes de atención Individualizado PAI; porque los 
estudiantes con NEE deben recibir un plan de atención indi-
vidualizada, que es un documento que detalla las estrategias 
pedagógicas, los apoyos y las adaptaciones necesarias para 
garantizar su participación y aprendizaje.

3. Seguimiento y acompañamiento al desarrollo de la micro pla-
nificación. Durante este proceso los padres de familia, siem-
pre deben estar involucrados durante el proceso. Clasifica-
ción de los grados de adaptación:

Grado I 
(Recursos humanos tecnológico y de infraestructura)

 5 Adaptación de acceso al currículo
 5 De acceso físico 
 5 De acceso a la Comunicación 
 5 Organización institucional, 
 5 Barreras arquitectónicas, iluminación, sonoridad, mobi-

liario adaptado, docente de apoyo especializado 
 5 Lenguaje de señas, lupas, ordenadores, braile, bastón. 
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Grado II 
(técnicas, instrumentos de evaluación)

 5 Adaptaciones no significativas 
 5 Modifican elementos básicos del currículo
 5 Tiempos, las actividades, las metodología, las técnicas e 

instrumentos de evaluación, docente de apoyo especia-
lizado o maestro luz

Grado III 
(se modifica desde la planificación, según la evaluación psi-
cológica)

 5 Adaptaciones Significativas 
 5 Modificaciones que se realizan desde la programación 

previa, evaluación psicopedagógica. 
 5 Dominios, objetivos, contenidos básicos y nucleares de 

las diferentes áreas curriculares, criterios de evaluación, 
docente de poyo especializado maestro luz.

Siempre se debe contar con la participación de los Padres de Familia, 
para apoyar el proceso de educación del niño, además se realizará eva-
luación de seguimiento, lo cual permitirá al profesional de psicología, 
evaluar el avance del niño. 

Todo se registra en los formatos establecidos, guardando siempre la 
confidencialidad del nombre del estudiante y dejando las firmas de los 
docentes y profesionales que apoyan al niño en el proceso. 

A propósitos de la temáticas, se entrevista  a una docente de la ciudad 
de Pasto, la Magister Ligia Paz Meneses, profesora de kínder desde 
hace mas de cuarenta años, ella me explico el manejo que se da los es-
tudiantes con NEE, en la institución Educativa San Juan Bosco, así como 
ocurre en Ecuador, es el docente quien al recibir a sus estudiantes iden-
tifica las condiciones especiales del niño, se reporta al Psicólogo de 
la institución, quien realiza la entrevista al niño, su familia y revisan su 
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historia médica y psicológica. El presente año tiene un estudiante con 
estas necesidades especiales, una vez identifica la necesidad del niño, 
se da el manejo de acuerdo a los requerimientos del estudiante. En 
este caso el niño, juega con los tarros vacíos de los colores, emulando 
un tambor o juega con las frutas que reciben como refrigerio del PAE. 

Cuando inicio el proceso los otros niños no se relacionaban con el niño 
diagnosticado con NEE, con la intervención de la docente y el apoyo de 
los profesionales de la institución, se logró que el niño se relacione de 
manera efectiva con sus compañeros. Por tanto el trabajo del docente 
en estos procesos es fundamental.

Además en Colombia también, tiene un plan de atención a los estu-
diantes con NEE, con la Ley 2216 DE 2022, “por medio de la cual se 
promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, 
adolescentes y Jovenes con trastornos específicos de aprendizaje” 
esto implica llevar a la práctica la ley.

El congreso de Colombia, también decreta:
Artìculos 1. El Objeto de la presente Ley es promover la edu-
cación inclusiva efectiva y el desarrollo integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendi-
zaje desde la primera infancia, tanto instituciones públicas y pri-
vadas del país. Para la garantía efectiva del derecho a la educa-
ción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos 
específicos de aprendizaje, el gobierno nacional adoptará las 
medidas necesarias para la implementación de la presente Ley.

Valentina Narváez participante del encuentro (2023) hace referencia,  
a adaptaciones curriculares, aclarando el concepto, las  adaptaciones 
curriculares, son   cambios realizados al programa académico, para sa-
tisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con necesidades es-
peciales. 

Al respecto, Nathaly Castillo, participante en el encuentro (2023)  reto-
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ma la afirmación de la dra Aguirre, para expresar que las instituciones 
están preparado para atender a niños con necesidades especiales. Lo 
cual es un reto porque “Las personas con condiciones educativas es-
peciales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán 
integrarlas en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer 
esas necesidades”.Declaración de salamanca (unesco,1994)

Por otra parte adaptaciones curriculares son modificaciones de las con-
diciones de acceso y de los elementos del currículo, entre las adap-
taciones curriculares es necesario hacer los cambios, para lo cual las  
adaptaciones requieren  ser flexibles sujetas a cambios, deben ser ba-
sadas en el estudiante, de acuerdo a la necesidad que el niño tiene, 
contextuales, de acuerdo al contexto en el que nos desarrollamos, rea-
les, desde  la realidad  institucional  con los recursos existentes  y la 
cooperación del personaldocente.
 
Donde el  personal, necesita ser capacitado en este tema para poder 
ayudar en el proceso de inclusión .

Por otra parte los tipos de adaptaciones curriculares se clasifican según 
el nivel de concreción, el primer nivel son adaptaciones de área en pri-
mer nivel, en el segundo nivel de concreción ya se refiere lentamente 
a los documentos curriculares de la institución como son: (PEI) el plan 
educativo institucional, (PCI) plan curricular institucional, (PCA) el plan 
curricular anual.

El tercer nivel de concreción, se refiere al estudiante con la necesi-
dad educativa especial. También lo clasificamos en el ente, es decir, de 
Centro Educativo, del aula y del estudiante, también según el grado de 
afectación, en este caso ser clasifica en el grado I de acceso al currícu-
lo, grado II o no significativo y el grado III o significativo. La duración de 
las adaptaciones puede ser temporales, o sea que puede durar cierto 
tiempo y permanentes que son para siempre.

En resumen los niveles son nivel macro: corresponde  al modelo curri-
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cular desde orientaciones  o lineamientos del gobierno, pedagogía y 
e inclusión. Meso: PEICA, PCI, PCA Micro: Planificación micro curricular 
DIAC.

Grados de adaptación

Grado Materiales 
y adaptaciones

Organización 
institucional

Grado 1: 
adaptaciones de 
acceso al currículo

De acceso físico
De acceso a la 
comunicación

Organización institucional

* Barreras arquitectónicas, 
iluminación, sonoridad, 
mobiliario adaptado, do-
cente de apoyo especiali-
zado.

* Lenguaje de señas, lu-
pas, ordenadores, braile, 
bastón, etc.

Grado 2: 
adaptaciones no 
significativas

Modifican 
elementos básicos
del currículo

Tiempos, las actividades, 
las metodologías, las 
técnicas e instrumentos 
de evaluación, docente 
de apoyo especializado o 
maestro sombra

Grado 3: 
adaptaciones 
significativas

Modificaciones 
que se realizan
desde la 
programación, 
previa evaluación 
psicopedagógica.

Dominios, objetivos, 
contenido básicos y nu-
cleares de las diferentes 
áreas curriculares criterios 
de evaluación, docente 
de apoyo especializado o 
maestro sombra.

Fuente: Ponencia Dra. Karina Aguirre (2023)
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Procedimiento para realizar la adaptación

 5 El docente es el principal observador, para detectar que un niño no 
aprende igual que los demás, que tiene una dificultad para apren-
der, que no se concentre en la clase, que es inquieto.  Se requiere  
poner atención,  y manejar una ficha de seguimiento para registrar 
las dificultades del estudiante. 

 5 Luego es necesario comunicarse con  el Departamento de Con-
sejería escolar DECE , en caso de las instituciones que no cuenten 
con este departamento, se cuenta con la unidad distrital de apo-
yo e inclusión, con estas entidades y con el apoyo del padre de 
familia se hace un acercamiento al niño, se puede solicitar un in-
forme psicopedagógica dependiendo de la necesidad que tenga 
el estudiante, con estos documentos se realiza el DIAC, que es el 
documento individual de la adaptación curricular que es para cada 
estudiante.

Con el DIAC también se realizan los procedimientos y matriz con el pa-
dre de familia, donde se da también recomendaciones y los métodos 
con los que se va a trabajar, seguidamente se hace el Plan de Aula 
que lo realice el docente guiándose con las recomendaciones del de-
partamento del DECE, del psicólogo, son orientaciones que se pueden 
aportar para realizar la planificación de acuerdo a la necesidad del estu-
diante, teniendo en cuenta el grado en el que está ubicado. Por último, 
se realiza un seguimiento del niño para saber cómo va, para saber si se 
deben realizar cambios en la estrategia o metodología. (Aguirre, 2023)

De igual manera Xiomy Dazhary Valentierra Estupiñán, participante del 
encuentro (2023). Las adaptaciones curriculares con las  estrategias 
pretenden, a partir de modificaciones más o menos extensas realizadas 
sobre el currículo ordinario, ser una respuesta a la diversidad individual 
independientemente del origen de esas diferencias: historial personal, 
historial educativo, motivación e intereses, ritmo y estilo de aprendizaje. 
Por un lado, se trata de una estrategia de planificación y de actuación 
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docente para responder a las necesidades de cada alumno. Pero, a la 
vez, se trata de un producto, ya que es una programación que contiene 
objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes para unos alumnos, e 
incluso organizaciones escolares específicas, orientaciones metodoló-
gicas y materiales adecuados. 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos prin-
cipios: - Principio de Normalización: Favorece que los alumnos se bene-
ficien, siempre que sea posible, del mayor número de servicios educa-
tivos ordinarios. - Principio de Individualización: Intenta proporcionar a 
cada alumno -a partir de sus intereses, motivaciones y también en rela-
ción con sus capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje- la res-
puesta educativa que necesite en cada momento para formarse como 
persona. Tipos de adaptaciones curriculares

Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte de un 
continuo, donde en un extremo están los numerosos y habituales cam-
bios que un maestro hace en su aula, y en el otro las modificaciones 
que se apartan significativamente del currículo .

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones 
o provisión de recursos especiales, materiales, personales o de co-
municación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades 
educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su 
caso, el currículo adaptado. 

Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado 
de estudiantes , especialmente de los alumnos con deficiencias mo-
toras o sensoriales. Las adaptaciones curriculares de acceso pueden 
ser de dos tipos: De Acceso Físico: recursos espaciales, materiales y 
personales. Por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, ade-
cuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de 
apoyo especializado. 

De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - 
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aprendizaje participante, ayudas técnicas y tecnológica, sistemas de 
comunicación complementarios, sistemas alternativos… Por ejemplo: 
Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de señas.
Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos ajustes 
o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la 
propuesta educativa desarrollada para un estudiante  con el fin de res-
ponder a sus necesidades educativas especiales NEE y que no pueden 
ser compartida por el resto de sus compañeros.

Por tanto, las Adaptaciones Curriculares son importantes porque da 
herramientas, permitiendo incluir a muchas personas con discapacida-
des físicas y de aprendizaje, con esto poder generar posibilidades de 
ajustarse y que la calidad de su aprendizaje sea de mayor facilidad para 
desempeñar dichas actividades. 

Se podrá ofrecer una educación de calidad a todo tipo de alumnos. 
Para lograrlo, aparte de tener en los centros educativos profesionales 
comprometidos con la causa que trabajen en coordinación con las fa-
milias y la voluntad de los estudiantes que, también es importante ani-
mar y mantener, una serie de recursos materiales que  permitan suplir 
necesidades muy diversas que surgen  durante el proceso educativa  y 
así conseguir una verdadera inclusión en la educación. 

Para conseguir una inclusión educativa real, es importante que el alum-
no con discapacidad se vea respaldado por el resto de la comunidad 
educativa a la hora de compensar las dificultades que ya tiene y las que 
le vayan surgiendo al enfrentarse a retos puntuales. 

Así mismo, es prioritario que la gente que le rodea muestre el mayor 
grado de empatía posible con este alumnado, tanto para poner en mar-
cha una adaptación como para que el discente en cuestión sea ca-
paz de expresar su necesidad concreta, pues como persona, debe ser 
agente activo de su proceso de aprendizaje: para ello debe implicarse 
en el mismo y con el tiempo, esperar cada vez menos directrices del 
adulto.



“I Encuentro Internacional de Experiencias 
Investigativas de Educación Infantil y Social”

96

El hecho de que cada alumno tenga limitaciones y necesidades diferen-
tes hace que un mismo recurso utilizado de la misma manera no resulte 
igual de eficaz para todos los alumnos que puedan ser susceptibles 
candidatos a su utilización. 

Hay que evaluar cada caso de forma individual, teniendo en cuenta que 
las decisiones que se tomen al respecto serán siempre revisables. Esto 
significa que podrán variarse en función de la evolución que presente 
dicho alumno, buscando su mayor bienestar y la normalización en su 
proceso educativo. 

Se pueden tener en cuenta muchos aspectos que mejoran la calidad de 
educación en estas personas, si tenemos en cuenta algunos accesorios 
para las aulas de clases y la escritura manual. Accesorios para las aulas 
de clase: 
1. Puertas correderas de una hoja con la guía arriba: si la guía tiene 

que estar necesariamente abajo, puede introducirse en una grieta 
en el suelo, de forma que tampoco obstruya el paso de las ayudas 
técnicas de desplazamiento,  fáciles de manipular, ahorran espa-
cio y evitan golpes a las personas al abrirlas o cerrarlas

2. Mesa de altura regulable. El alumno en silla de ruedas se sienta 
ante ella sin dificultad. 

3. Bandeja de madera que se acopla a la silla de ruedas: es un recur-
so ideal para usar en las aulas que tienen sillas de pala. 

4. Papeleras altas, aproximadamente a la altura del alumno en silla 
de ruedas. Accesorios para la escritura manual: 

1. Fundas de plástico transparentes. Usar una para guardar 
los folios de cada asignatura, ayuda a llevar menos peso 
en el morral. 

2. Carpetas para archivar las fundas de plástico. No habrá 
que llevar libretas y se pueden dejar en casa los apuntes 
de los temas terminados.

3. Hojas de libretas microperforadas. Su cuadrícula grande 
facilita la escritura a las personas con falta de control mus-
cular. Además, tienen secesión para arrancarlas fácilmente 
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y taladros para archivarlas.
4. Clip en forma de pinza de tender. Requieren muy poca 

presión, siendo fácilmente manipulables por las personas 
con movilidad reducida. 

5. Goma antideslizante de rampa: para poner el papel sobre 
ella, evitando que resbale al escribir. De ser necesario, se 
puede sujetar el papel con clips a la goma

6. Bolígrafos de 4 colores: No se necesita estar pendiente de 
que se nos caiga un bolígrafo o una de sus tapas, ya que 
con un simple movimiento se dispone de cuatro colores. 

Al respecto, Mario Andrés Yaqueno Delgado, participante en el 
PEIEIEIS(2023) hace la reflexión al respecto , resaltando que la planifi-
cación implica  un cambio en la estrategia metodológica, más el recur-
so del grado. Donde es fundamental conocer a los estudiantes desde 
identificar el estilo de aprendizaje que tienen. Porque  muchos de estos 
estudiantes aprenden de una manera visual, por tanto es necesario  
buscar recursos que llamen la atención al estudiante. Adaptación que 
implica identificar  la destreza, el nivel de complejidad de acuerdo a la 
capacidad que tiene el estudiante, desde qué puede hacer y cómo po-
der ayudarle a mejorar en esa necesidad que tiene.

Además, teniendo en cuenta a la Dra. Karina Aguirre desde su ponencia 
dela “importancia de la adaptación curricular”, es que en la planifica-
ción en cuanto a la educación se debe hace en cambio en la estrategia 
metodológica, ya que en realidad es importante también conocer a los 
estudiantes mientras se va tratando, mirando el estilo de aprendizaje 
que tiene el niño, ya que en muchos casos los estudiantes aprenden de 
una manera visual, o de otra forma, entonces buscar recursos que les 
llame la atención al estudiante. 

Generando así una adaptación de la destreza, el nivel de complejidad 
de acuerdo a la capacidad que tiene el estudiante, además de que es 
importante conocer qué puede hacer y cómo poder ayudarle a mejorar 
en esa necesidad que tiene.
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Las estrategias metodológicas son importantes para saber llegar a en-
tender las necesidades de la persona en su ámbito educativo, aprove-
chando sus fortalezas y ayudando a superar sus debilidades y pues 
esto se ve también reflejado hacia las comunidades, ya que a partir de 
distintas estrategias podemos lograr entender las necesidades de los 
habitantes de un lugar para luego brindar un apoyo y poder generar un 
desarrollo social, entendiendo que cada comunidad tiene unas caracte-
rísticas y necesidades distintas.

Así mismo para finalizar, aportar desde la pedagogía social y educa-
ción social propiamente en Colombia según Serrano y Astorga, enten-
diendo esa complejidad educativa, formativa y socioeducativa actual 
en Colombia, y en el mundo, es que se dé una apertura académico y 
comunitaria a los nuevos retos sociales que apunten a la transforma-
ción social, además asentando e implementando nuevas políticas edu-
cativas, de bienestar social, de desarrollo social, etc. que busquen las 
dimensiones preventivas, formativas y de acción socioeducativa, don-
de la Pedagogía Social/Educación Social se vuelven protagonistas de 
los programas comunitarios y específicos que reduzcan las situaciones 
de desventaja social, exclusión y vulneración de derechos esto según 
(Jiménez, 2008). 

Es importante que los habitantes para su desarrollo unan ideas y es-
fuerzos que estén enfocados desde sus conocimientos para mejorar 
las condiciones de vida, puesto que al igual desde la educación se pue-
de realizar un proceso de empoderamiento con una visión de desarro-
llo humano.
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Reflexiones desde la ponencia 
“Importancia de la implementación de la inteligencia 
emocional como asignatura base en la Educación 
Superior dentro de la carrera de Desarrollo Infantil 
Integral en las estudiantes del ISTLA”
 
Mabel Alejandra Villota participante en el PEIEIEIS(2023), hace referen-
cia a la ponencia de la Mag. Karina Freire, desde el abordaje del tema 
de la inteligencia emocional como la  capacidad de reconocer, com-
prender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emocio-
nes de los demás. 

Está relacionado con la forma en que nos relacionamos con nosotros 
mismos y con los demás. De allí que  desempeña un papel crucial en 
nuestro desarrollo personal y social.

Desde esta perspectiva la inteligencia emocional está compuesta por 
varias habilidades interrelacionadas, como la conciencia emocional la 
importancia de manejar y expresar nuestras emociones de manera 
adecuada, además de la empatía comprender y sentir las emociones 
de los demás junto con habilidades sociales que permiten establecer y 
mantener relaciones saludables.

El desarrollo de la inteligencia emocional es importante en diversos as-
pectos de la vida. En el ámbito personal, la inteligencia emocional nos 
permite tomar decisiones más conscientes, gestionar el estrés y las di-
ficultades de manera más efectiva, además que permite mantener una 
buena salud mental y bienestar emocional.

En el ámbito social, la inteligencia emocional nos ayuda a establecer re-
laciones más sólidas y satisfactorias con los demás. Nos permite com-
prender las emociones y necesidades de las personas que nos rodean, 
responder de manera empática a situaciones y conflictos emocionales, 
además de fomentar una comunicación efectiva.
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En el contexto del desarrollo, la inteligencia emocional es especialmen-
te relevante en la infancia y la adolescencia. Los niños que desarrollan 
habilidades deinteligencia emocional desde la edad temprana tienden 
a tener mejores relaciones con sus compañeros, muestran un mayor 
autocontrol, tienen un rendimiento académico más alto y experimentan 
una mayor satisfacción en general. 

Asimismo, la inteligencia emocional puede seguir desarrollándose en la 
edad adulta a través de la práctica y la adquisición de nuevas habilida-
des emocionales. Se ha demostrado que las personas con un alto nivel 
de inteligencia emocional tienen más éxito en sus relaciones personales 
y profesionales, y tienden a tener una mayor satisfacción y bienestar 
en sus vidas.

La inteligencia emocional puede tener una relación positiva con el de-
sarrollo comunitario. A continuación, se presentan algunas formas en 
que la inteligencia emocional puede influir en el desarrollo comunitario:
1. Según Cañizares (2019). La inteligencia emocional puede ser im-

portante en la expresión y comunicación de las emociones, lo que 
puede mejorar la comunicación interpersonal y la resolución de 
conflictos en la comunidad.

2. La inteligencia emocional puede ser una herramienta para la toma 
de decisiones y la resolución de problemas en la comunidad, lo 
que puede llevar a cabo un desarrollo más efectivo y sostenible

3. Las organizaciones comunitarias pueden utilizar la inteligencia 
emocional para establecer un puente entre los ciudadanos y los 
órganos públicos, lo que puede llevar a un desarrollo sostenible, 
justo e igualitario

4. La inteligencia emocional puede ser importante en las relaciones 
sociales, lo que puede mejorar la calidad de vida y la capacidad de 
participación de las personas en la comunidad. 

5. La inteligencia emocional puede influir en el rendimiento académi-
co de los estudiantes, lo que puede tener un impacto en el desa-
rrollo futuro de la comunidad. (Cañizares 2019). 
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En general, la inteligencia emocional puede ser una herramienta po-
derosa para fomentar el desarrollo comunitario y la inclusión social, ya 
que puede mejorar la comunicación, la colaboración y la toma de deci-
siones en la comunidad.

Desempeña un papel crucial en nuestro desarrollo personal y social. 
Nos permite comprender manejar nuestras emociones propias, así 
como las emociones de los demás, y nos ayuda a establecer relacio-
nes saludables y satisfactorias. Fomentar el desarrollo de la inteligencia 
emocional desde temprana edad ya lo largo de la vida puede tener un 
impacto significativo en nuestra calidad de vida y bienestar emocional.
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Reflexiones  desde la ponencia 
“Política pública e infancia” 

Gloria Lucia Báez Paz, participante en el encuentro(2023) explica como 
la Magister Liliana Dávila, en la ponencia se aborda la explicación de 
la política de la primera infancia en Colombia, destacando su origen y 
desarrollo, se menciono  que en año 2003, el país decidido abordar 
las necesidades de los menores de seis años, lo que lleva a la formula-
ción de la política de primera infancia, esta política representan un gran 
avance normativa, por este mismo hecho genera una gran ventajas 
para el país, esta política se diseña para la atención de las necesidades 
específicas de los niños entre cero a seis años.

La construcción de la política involucró la participación de organismos 
internacionales, sociedad civil y representantes del Estado. En cuanto 
a los principios de la política, se destaca el reconocimiento de la familia 
como el contexto natural para el desarrollo integral de los niños y niñas, 
así como la obligación del Estado de proteger a la familia y garantizar 
sus derechos, se mencionaron estrategias como la atención integral a 
la primera infancia y la mejora de la supervivencia y salud de los niños 
y niñas. 

En cuanto a los retos de la Política de primera infancia puede enfren-
tar algunos posibles retos podrían incluir la disponibilidad de recursos 
adecuados, la coordinación entre diferentes actores y la adaptación 
de las políticas a medida que evolucionan las necesidades de la prime-
ra infancia en el país. La cual esta bajo la responsabilidad del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, en Ecuador la entidad que realiza 
funciones similares, para la protección de los niños y las mujeres, el 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El país reconoció que

<<las bases del desarrollo humano son cimentadas en los pri-
meros años, y la adecuada atención de los niños y niñas en la 
primera infancia, por parte de la familia, la comunidad y las ins-
tituciones, se convierte no sólo en una estrategia esencial de 
lucha contra la pobreza, ya que contribuye a superar el círculo 
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vicioso que la reproduce, la diversifica y hace más compleja, 
sino que es al mismo tiempo una estrategia para el desarrollo 
humano y social de un país y una estrategia contra los factores 
que niegan los derechos sociales, civiles y políticos>> (CINDE y 
UNICEF, 2001: p. 8).

La política de primera infancia en Colombia, conocida como “Colombia 
por la Primera Infancia”, tiene como objetivo promover el desarrollo in-
tegral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad, 
respondiendoa sus necesidades y características específicas, y contri-
buyendo con la equidad e inclusión social en el país.

Esta política se opera a través de los siguientes objetivos: 
1. Fortalecer y aumentar las coberturas de educación inicial en sus 

modalidades de atención integral. 
2. Posicionar el tema de primera infancia para sensibilizar y movilizar 

al país sobre la importancia crucial de los primeros años de vida, 
3. Promover la salud y nutrición adecuada de los niños y niñas en 

esta etapa.
4. Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de los niños 

y niñas, así como fomentar la participación activa de las familias y 
la comunidad en su desarrollo.

Estos objetivos sugieren que la política de primera infancia en Colombia 
se basa en principios de equidad, inclusión, protección de derechos y 
participación comunitaria.

Según la explicación de la Magister Liliana Dávila, las estrategias diseña-
das para alcanzar los objetivos propuestos en la política de primera in-
fancia en Colombia son diversas. Algunas de estas estrategias incluyen: 
1. Ofrecer atención integral a la primera infancia: Esta estrategia se 

centra en el fortalecimiento de la implementación de acciones y la 
ampliación de coberturas, así como en garantizar la sostenibilidad 
financiera de los programas dirigidos a la primera infancia.

2. Mejorar la supervivencia y la salud de los niños y niñas de cero a 
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seis años y de las madres gestantes: Esta estrategia busca incre-
mentar de manera progresiva la afiliación a la seguridad social en 
salud, la coordinación intersectorial para la atención integral de la 
salud de la primera infancia, y la promoción de prácticas saluda-
bles en la crianza y cuidado de los niños y niñas. 

La implementación de la política de primera infancia en Colombia ha 
implicado avances en la integración, consolidación para garantizar los 
derechos y movilización a favor de la primera infancia en los distintos 
municipios del país. 

La implementación de la política de primera infancia en Colombia ha 
involucrado la articulación de acciones por parte de instituciones del 
Estado ICBF, la sociedad civil y las ONG, así como la ejecución de pro-
gramasy proyectos de atención integral dirigidos a la primera infancia 
desde el sector público y privado.

Nos explica que se diseñó un Sistema de Seguimiento y Evaluación con 
el fin de gestionar y dar seguimiento a la implementación de la política 
de primera infancia en Colombia se destaca que el liderazgo de cada 
grupo o componente fue ejercido por las organizaciones promotoras 
del proceso, de acuerdo con sus fortalezas y disponibilidad de recursos 
técnicos, se menciona que el Observatorio de la Infancia de la Universi-
dad Nacional lideró el componente de Gestión y Desarrollo Local, que 
tuvo como propósito conocer el lugar de la primera infancia en la agen-
da de los alcaldes de los municipios colombianos y las posibilidades 
de promover iniciativas en escenarios locales. Se diseñó un Sistema de 
Seguimiento y Evaluación para gestionar y dar seguimiento a la imple-
mentación de la política de primera infancia en Colombia.
 
Desde mi punto de vista la política de Primera infancia en Colombia, 
identificada como “Colombia por la Primera Infancia”, contribuye al de-
sarrollo del país, porque genera mecanismos que ofrecen acompaña-
miento a los niños y niñas del país, bajo el liderazgo del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, entidad gubernamental que desde su 
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creación ha luchado por garantizar los derechos de la infancia y las 
mujeres de nuestro país, trabajo que actualmente se desarrolla con el 
apoyo de entidades privadas (Fundaciones y ONGs) que contribuyen 
con el cumplimiento de esta ambiciosa Política. 

Xiomy Dazhary Valentierra Estupiñán, participante en el encuen-
tro(2023) menciona que las ‘Políticas Públicas e Infancia’ a través del 
desarrollo social , se explica, en la ponencia ‘Políticas Públicas e infancia’ 
realizada por la profesora de la Universidad de Nariño, Liliana Davila, 
quien presentan diferentes estrategias por parte del Estado colombia-
no para la protección de los niños, niñas y adolescentes en el territo-
rio nacional, así como de las familias. Es importante mencionar que en 
ningún momento, la ponencia realiza un análisis práctico de las leyes y 
estrategias puestas en consideración, ni de sus alcances o limitaciones.

La profesora de la Universidad de Nariño plantea que la primera refe-
rencia en el tema se encuentra en la Constitución Política colombiana, 
a través de la ley 1098 de 2006, conocida como el Código de la Infan-
cia y la Adolescencia. Esta legislación tiene como finalidad proteger y 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. 
A través de su implementación, se busca promover entornos seguros, 
impulsar su desarrollo integral y brindarles la protección necesaria para 
su bienestar.

En palabras de la magister: “garantizar el pleno y armónico desarrollo 
de los niños en el marco de la familia y la comunidad”. Continúa con “De 
Cero a Siempre”, estrategia integral implementada en Colombia para 
asegurar el desarrollo pleno y adecuado de los niños y niñas desde 
del embarazo hasta los 5 años de edad, conocida como la etapa de la 
primera infancia.

Esta estrategia, establecida en 2010 bajo la Ley 1295 de 2009, tiene 
como objetivo principal garantizar un inicio de vida óptimo para todos 
los niños y niñas colombianos, abarcando su bienestar físico, emocio-
nal, cognitivo y social.
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La profesora Dávila es enfática en mencionar que esta estrategia, ade-
más de la protección de los niños y adolescentes, a través de su imple-
mentación busca superar el conflicto armado presente y pasado en Co-
lombia. Así como plantear estrategias de trato diferencial respondiendo 
a las necesidades del contexto, las regiones y las culturas. Este asunto 
no es menor, pues hay territorios del país que han sido históricamente 
invisibilizados y sus problemáticas subsumidas, por lo que atender a la 
población infantil significa cerrar, en parte, las brechas de desigualdad.

Asimismo, para ampliar la intervención a las familias, segundo punto de 
la ponencia, analiza la política Pública orientada al apoyo y fortaleci-
miento de las familias.Según la intervención, esta política se enfocó en 
la implementación de estrategias y programas que brindaran apoyo en 
diferentes aspectos, reconociendo el papel fundamental de las familias 
como núcleo central de la sociedad (al final de la ponencia refuerza la 
idea de que la familia es un bien común por lo que el Estado, el gobier-
no, la sociedad civil y las mismas familias deben prestar atención para 
su sostenibilidad).

La profesora Dávila trae para su análisis la política pública sobre la fa-
milia reconociendo que, los niños no están por fuera de esta institución 
social y que, por lo tanto, el apoyo y sostenibilidad que se refuerza ha-
cia esta de parte del Estado y los gobiernos afectan o no las condicio-
nes de los niños, niñas y adolescentes; por lo que proteger a las familias 
es proteger también a sus miembros infantiles.

Termina este recorrido por leyes, códigos y estrategias, con la Ley 1780 
de 2016 en Colombia, también conocida como Ley del Primer Empleo, 
la cual tiene como propósito fomentar la generación de empleo formal 
para los jóvenes que no cuentan con experiencia laboral previa. Esta 
normativa busca facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado labo-
ral y promover su empleabilidad.

Al final la profesora Dávila trae una serie de investigaciones para abor-
dar las transformaciones que han sufrido las familias colombianas en 
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el tiempo discriminadas por región y otras variables como tipo de en-
lace familiar. Además, menciona las diversas tipologías de familias que 
se van surgiendo como las nucleares, familias monoparentales, familias 
extensas, parejas sin hijos y hogares unipersonales.

Finalmente, se pregunta sobre los estilos de vida y educación sexual, la 
representación que tienen los jóvenes sobre las familias, el inicio de la 
actividades sexual y las concepciones sobre amor y afectos. Para con-
cluir que si es cierto que hay transformaciones significativas en la cons-
titución de las familias colombianas, la mayoría de los jóvenes todavía 
le encuentran sentido a la preservación de estas. Por lo que concluye 
que la familia sigue siendo un bien común y que el Estado, el gobierno, 
la sociedad civil y las propias familias deben prestar atención a su sos-
tenibilidad.
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Reflexiones desde la ponencia 
“Currículo contextualizado e Informática en el sector 
rural de Imbabura. Caso: Unidad Educativa Fuerza Aérea 
del Ecuador” 
 
Xiomy Dazhary Valentierra Estupiñán, participante en el encuen-
tro(2023) al respecto de la ponencia del  Mag. Álvaro Vargas,plantea la 
necesidad de que el Estado y los gobiernos estructuren los currículos 
o planes de estudio de acuerdo a las necesidades sociales, culturales y 
educativas de los sectores rurales que no tienen los medios para imple-
mentar dichos currículos con los recursos que cuentan.

Al principio de la intervención, realiza varias aclaraciones: es categóri-
co en afirmar que no es docente y que su línea de investigación está 
enfocada en reconocer las deficiencias en la tecnología de este sector 
rural, el no acceso a internet, a computadores y energia eléctrica, en 
desfavorecimiento educativo de los niños y niñas del sector. 

Por otro lado, en la ponencia sólo se reconoce y plantea la problemá-
tica de investigación, por lo que, otras consideraciones como la meto-
dología, marco conceptual y resultados no se mencionan. Además, de 
que este proyecto se está realizando en una unidad educativa rural de 
una comunidad indigena Awá, compuesta por 14 ambientes o infraes-
tructuras de las cuáles cuatro están al filo de la vía que conduce a San 
Lorenzo.

En esta unidad, además, trabajan 18 docentes, de los que solamente 
dos son residentes permanentemente del sector, impartiendo clases a 
220 estudiantes de esta población.

Desde ese punto, se empieza a vislumbrar varias dificultades en el ac-
ceso no solo a la educación, sino, también, al cumplimiento efectivo del 
currículo enviado desde el gobierno central. Menciona en principio la 
dificultad de que los maestros no vivan y no residan en la misma área 
de educación, al tiempo que el estudio del cuerpo profesorado es una 
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formación urbana, es decir, que sus metodologías solo funcionan en 
ámbitos diferentes a la ruralidad.

Otra dificultad intrínseca al proceso educativo, es la distancia entre el 
lenguaje del currículo, el de la mayoría de los profesores y los niños de 
esta comunidad que no hablan español. Por lo tanto, si ya a los profe-
sores se les dificulta la transmisión de información y conocimiento al 
lenguaje que tiene la población, enseñarles inglés es más complejo.

Por último, advierte que en el contexto de pandemia, cuando el gobier-
no impuso un currículo adaptado desde la virtualidad y las tecnologías, 
la situación empeoró para los niños de esta comunidad, pues además 
de que no cuentan con la infraestructura necesaria para adaptarse a 
un contexto de pandemia, tampoco no cuentan con energía eléctrica.

El autor es categórico en afirmar que estos niños y niñas quedan re-
zagados en los niveles educativos cuando no se tiene una mirada o un 
currículo asentado a la realidad social de las comunidades a las que 
quiere impactar.

Finalmente, cierra la ponencia con la siguiente pregunta, ¿es necesario 
un currículo solo para esta  comunidad?
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Reflexiones
“Importancia de la educación en salud en la infancia” 
del Dr. Dario Javier Sánchez Lucero , desde Argentina 

El participante, Luis Vera, maestrante  en Desarrollo Social de la Univer-
sidad de Nariño, participante en el encuentro (2023) retoma la ponen-
cia “la importancia de la educación en salud en la infancia “  y hace los 
siguientes planteamientos de reflexión  , la salud es importante, no solo 
por ser un factor fundamental de la buena calidad de vida de la persona 
individual, sino porque es la garantía de la supervivencia de la especie 
y es particularmente relevante en el caso de los niños. 

El ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Sin una potente salud 
infantil no hay garantía de reproducción y supervivencia de la especie, 
lamentablemente la salud infantil no está tan consolidada como parece. 
La primera infancia ha sido considerada la fase de desarrollo más im-
portante de todo el ciclo vital. 

Es un período fundamental en la constitución del ser humano, de sus 
competencias, habilidades y de su manera de relacionarse con el mun-
do. Durante la niñez se llevan a cabo importantes procesos de madu-
ración y aprendizaje que son los que le permiten interactuar, integrarse 
y desarrollar al máximo como persona, por lo tanto, el sano desarrollo 
infantil se ha relacionado con la disminución de problemas tales como: 
la obesidad, el sedentarismo, las dificultades en el desarrollo psicomo-
tor, entre otros.

En este sentido, las estrategias de promoción de la salud en la primera 
infancia pretenden lograr un impacto positivo en la salud de los niños y 
niñas, adaptándose a las necesidades y posibilidades en lo local, con par-
ticipación de padres, madres, cuidadores, docentes y de la comunidad. 

La salud representa el grado en que los niños, de manera individual o 
colectiva, son capaces o se les habilita para desarrollarse y realizar su 
potencial, satisfacer sus necesidades y ampliar sus capacidades para 
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interactuar exitosamente con el ambiente biológico, físico y social.

Por otra parte, Xiomy Dazhary Valentierra Estupiñán, participante  en 
el encuentro(2023) también hace referencia a la ponencia del Dr. Darío 
Javier Sánchez Lucero, quien hace referencia a un tema muy importan-
te,  que se requiere  tener en cuenta, porque es esta etapa  para ge-
nerar un buen desarrollo y fortalecimiento de crecimiento en la niñez.

Se debe aprovechar de forma responsable y productiva, además el pa-
pel esencial de los papás es de suma importancia, porque que son ellos 
quienes toman la iniciativa de valores y de ejercer responsabilidades 
con sus hijos. Es necesario fortalecer la política pública de desarrollo in-
fantil y educación inicial diversificando los servicios que se prestan para 
que una mayor población infantil pueda acceder a los mismos.

Esto debido a lao favorable que resulta el impacto de las intervencio-
nes tempranas, tanto en las modalidades presenciales como en las de 
vistas a los hogares. Además, existe suficiente evidencia que corrobora 
la premisa de que los niños que asisten a los servicios de desarrollo in-
fantil tienen mayores probabilidades de alcanzar las habilidades y des-
trezas suficientes para la escuela y la vida.

El impacto de las intervenciones tempranas genera resultados relevan-
tes en el desarrollo cognitivo y motriz de los niños, así como en su 
salud. Con un ejemplo muy práctico que presentó el doctor en esta po-
nencia resume la importancia de esta, si un niño tiene el hábito de lavar 
sus manos con frecuencia ayuda a disminuir enfermedades comunes 
como gripes, alergias etc. Así con estos hábitos elementales y primor-
diales en la niñez, que de igual forma son necesarios y debemos reali-
zarlos todas las personas para que nos permitan tener una vida sana y 
de calidad y poder tener un mejor desarrollo en nuestro entorno social. 



“I Encuentro Internacional de Experiencias 
Investigativas de Educación Infantil y Social”

112

Reflexiones 
“Caso de autismo y desarrollo social”

Xiomy Dazhary Valentierra Estupiñán, participante en el encuen-
tro(2023) hace referencia al  trastorno del espectro autista es una afec-
ción relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en 
la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa 
problemas en la interacción social y la comunicación.

El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y 
repetitivos. Este comienza en los primeros años de la infancia y, a la 
larga, provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejem-
plo, en situaciones sociales, en la escuela y el trabajo. 

Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un 
número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el 
primer año y luego pasan por un período de regresión entre los 18 y los 
24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo.

Algunos niños presentan signos del trastorno del espectro autista en 
la primera infancia, como menor contacto visual, falta de respuesta 
cuando los llaman por su nombre o indiferencia ante las personas res-
ponsables del cuidado. Otros niños pueden desarrollarse normalmente 
durante los primeros meses o años de vida, pero luego repentinamente 
se vuelven introvertidos o agresivos o pierden habilidades del lenguaje 
que habían adquirido.

En general, los signos se observan a los 2 años. patrones de compor-
tamiento Un niño o un adulto con trastorno del espectro autista puede 
tener intereses, actividades o patrones de comportamiento repetitivo y 
limitado, e incluso presentar cualquiera de los siguientes signos:

 5 Realiza movimientos repetitivos, como balancearse, girar o aletear 
con las manos

 5 Realiza actividades que podrían causarle daño, como morderse o 
golpearse la cabeza
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 5 Desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con el mínimo 
cambio

 5 Tiene problemas con la coordinación o muestra patrones de mo-
vimientos extraños, como ser torpe o caminar en puntas de pie, y 
muestra un lenguaje corporal extraño, rígido o exagerado 

 5 Se deslumbra con los detalles de un objeto, como las ruedas que 
giran en un auto de juguete, pero no entiende el propósito general 
o el funcionamiento del objeto 

 5 Es más sensible que lo habitual a la luz, el sonido o el contacto físi-
co, pero puede ser indiferente al dolor o la temperatura 

 5 No participa en juegos de imitación o de simulación 
 5 Se obsesiona con un objeto o una actividad con una intensidad o 

concentración anormales 
 5 Tiene preferencias específicas con respecto a los alimentos, como 

comer solamente unos pocos alimentos o no comer alimentos con 
una determinada textura. CAUSAS No tienen una única causa co-
nocida. Considerando la complejidad del trastorno y el hecho de 
que los síntomas y la gravedad varían, probablemente haya mu-
chas causas. La genética y el medio ambiente pueden influir. 

 5 Genética. varios genes diferentes parecen estar relacionados con 
los trastornos del espectro autista. Para algunos niños, los trastor-
nos del espectro autista pueden estar asociados con un trastorno 
genético, como el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma 
X frágil.

Para otros, los cambios genéticos (mutaciones) pueden aumentar el 
riesgo de padecer trastorno del espectro autista. Más aún, otros ge-
nes pueden afectar el desarrollo del cerebro o el modo en que se co-
munican las neuronas cerebrales, o pueden determinar la gravedad 
de los síntomas. Algunas mutaciones genéticas parecen ser heredita-
rias, mientras que otras suceden de manera espontánea.

 5 Factores ambientales. Actualmente, los investigadores estudian 
si factores, como las infecciones virales, los medicamentos, las 
complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire, 
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desempeñan un papel en el desencadenamiento del trastorno del 
espectro autista. 

Yurany Stefany Portillo Córdoba, participante en el PEIEIEIS(2023) 
frente a la ponencia del  Autismo, manifiesta que la ponencia informa 
sobre  la gran problemática que  vive en la realidad  el autista.

Esta es una enfermedad grave y no hay buenas estrategias para so-
brellevar estos casos en las aulas de clase, si bien para los docentes es 
un reto trabajar con niños que padecen de esta enfermedad, requiere  
tratar de hacer unas buenas estrategias de planificación para hacer 
ameno el aprendizaje de los alumnos que padecen la enfermedad. 

Lo ideal para estos casos seria tener unos objetivos como los que men-
cionare a continuación:

 5 Potenciar al máximo la autonomía e independencia personal de 
los niños. 

 5 Desarrollar el autocontrol de la propia conducta y su adecuación 
al entorno. 

 5 Mejorar las habilidades sociales de los alumnos, fomentando su 
capacidad de desenvolvimiento en el entorno y de comprensión 
y seguimiento de las normas, claves y convencionalismos sociales 
y emocionales.

 5 Desarrollar estrategias de comunicación funcional, espontánea y 
generalizada.

 5 Desarrollar procesos cognitivas básicos como el pensamiento abs-
tracto, la atención y la memoria. Teniendo en cuenta los objetivos 
anteriores, aquí el grupo de docentes a cargo de los alumnos con 
autismo debe realizar una adaptación personalizada del currículo 
en función de los siguientes aspectos:
* El grado y tipo de autismo del alumno y sus características y 

potencialidad.
* Las posibilidades de desarrollo funcional de cada niño.
* La evolución del alumno.
* El entorno familiar y social del niño. 
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 5 El contexto educativo en el que se encuentra inmerso el mucha-
cho: capacidades, posibilidad de que reciba atención y apoyo.

Muchas de estas personas se enfrentan a un nivel alto de discrimina-
ción, en buena medida debido al desconocimiento sobre el autismo. Es 
preciso eliminar prejuicios y empatizar con estas personas, conocer y 
comprender sus necesidades para facilitarles los apoyos específicos 
que les permitan participar en la sociedad en igualdad de condiciones 
que el resto de los miembros de la comunidad, no seamos egoístas y 
pongámonos en el lugar del otro y colaboremos en todo lo que nos sea 
posible porque ellos se encuentran en un estado vulnerable y necesitan 
mucho apoyo de todas las personas que los rodean.
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Reflexiones ponencia 
“Políticas públicas y rol familiar en el cuidado 
y protección de la niñez”
de la abogada Sara Ester de Los Ríos de Bolivia
 
Mario Andrés Yaqueno Delgado, participante en el PEIEIEIS (2023) ex-
presa que es fundamental, capacitar al recurso humano, en donde se 
entienda la libertad del niño de aprender, correspondiendo así al maes-
tro enseñar la libertad de aprender.

Por otra parte es de vital importancia la participación familiar en el pro-
ceso de la educación, ya que no solo se educa en la escuela, sino que 
también se educa en el hogar.

El desafíos en el manejo de la educacion y de políticas ya que hay unas 
desigualdades y inequidades de sectores en donde hay una diferencia 
entre la educacion rural y urbana, entre la educacion que se da a gente 
indígena y no indígena, además de que la pobreza de ciertos sectores 
es una vulnerabilidad.

Así mismo, son de importancia las técnicas en la educación a partir de 
las tecnologías de la comunicación e información, evidenciando que 
hay una carencia en frente a los recursos técnicos para instituciones, 
observándose esa carencia den el conocimiento de la tecnología en 
muchos hogares.

Ademàs las desigualdades en el aspecto de la educacion, donde debe 
haber una articulación de la educación integral, donde no sea solo el 
aprendizaje del conocimiento, sino también el desarrollo emocional, el 
desarrollo afectivo, la comprensión del entorno, el desarrollo social, psi-
cológico y que esto permita a la persona integrarse al entorno laboral 
en un futuro y pueda colaborar así mismo con la sociedad. 

Por tanto las políticas públicas y el rol familiar en cuidado y protección 
de la niñez, en las instituciones públicas o privadas que están involu-
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cradas en los temas de la niñez pueden objetivar el ejercicio previo de 
derechos de los niños, y esto a partir de la educación como derecho 
fundamental, donde  es necesario las capacitaciones al recurso huma-
no, como los docentes, profesores encargados de enseñar y ayudar 
a desarrollar las habilidades cognitivas de los niños y niñas estudian-
tes, además en donde se entienda e involucre la libertad del niño de 
aprender, que esto correspondiendo a resaltar las características de la 
libertad en la escuela, en el modelo pedagógico y currículo en general.

Como se  menciona anteriormente, se conforma por espacios de edu-
cación y comunicación que no solo favorezcan la formación académica 
de niños, sino también de jóvenes y adultos, en donde además estas 
características en futuro dirijan su atención a la formación de ciudada-
nos que actúen como agentes de cambio.

Además, hay que recalcar que es de vital importancia que la familia 
pueda participar en los procesos asociados a lo que es la educación, 
ya que no solo se educa en la escuela, sino que también se educa en 
el hogar, puesto que los primeros valores que obtienen las personas se 
inculcan desde las familias, y esto repercute en las acciones a futuro y 
que en esos mismos valores se pueda lograr aportar a la sociedad en 
su desarrollo.

Si embargo hoy  se presentan desafíos en el manejo de la educación 
y de políticas públicas relacionadas con este contexto de la educación 
ya que se presentan algunas desigualdades e inequidades de sectores 
en donde hay una diferencia entre la educación rural y urbana, entre la 
educación que se da a gente indígena, o de diferente etnia y ha perso-
nas no indígenas, además de que la pobreza de ciertos sectores es una 
vulnerabilidad, puesto que no les permite obtener un mejor alcance a 
la educación.

Además, que, en las técnicas en la educación a partir de las tecnologías 
de la comunicación e información, se ha evidenciado que hay una ca-
rencia frente a los recursos técnicos para instituciones, observándose 
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esa escasez en el conocimiento de la tecnología en muchos hogares, 
puesto que familias de las zonas urbanas no han contado con estos 
recursos necesarios que son de gran importancia en la era digital, y 
además por lo eventos de índole mayor que obligan a las comunidades 
o personas a acoplars, pues estas carencias y desigualdades en cuan-
to a las herramientas digitales, como lo ha expresado la abogada Sara 
Esther, presenta de una manera notoria en la emergencia vivida en  la 
pandemia donde gran parte de población no podía o no contaba con 
herramientas necesarias para sus procesos educativos, esto ha hecho 
entender que para obtener un mejor desarrollo es necesario invertir 
y asegurar la calidad en herramientas de información y comunicación 
que además esto ayuda en el progreso de muchos de los habitantes y 
de las comunidades.

Así mismo las desigualdades en el aspecto de la educación, se debe 
hacer una integración de la educación integral, donde esta no sea o 
esté basada en solo el aprendizaje del conocimiento, sino que además 
también integre el desarrollo emocional, el desarrollo afectivo, la com-
prensión del entorno, el desarrollo social, psicológico y que esto permi-
ta a la persona integrarse al entorno laboral en un futuro y pueda co-
laborar así mismo con la sociedad, pues es así que la educación juega 
un papel fundamental en los procesos de desarrollo y que estos deben 
brindarse como un derecho a la niñez a obtener estas herramientas a 
partir de buenas políticas públicas que brinden garantías para el desa-
rrollo de la sociedad y la niñez con la educación. 

Paola Ramos Enriquez, participante en el PEIEIEIS (2023), en cuanto al 
desarrollo social en la era digital.Para Sanabria y Terán, (2019) conside-
ran que  “desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado un cambio 
determinante en la sociedad contemporánea, ubicándose hoy en día en 
lo que se ha denominada como la cuarta revolución industrial y trayen-
do consigo una serie de beneficios sociales de mayor envergadura”.

Así mismo la tecnología en la sociedad permite que haya una obtención 
de información que quizás antes haya sido imposible de alcanzar y que 
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para la sociedad sea de gran ayuda por ejemplo buscar un empleo, edu-
cación en un lugar lejano sea ciudad o país, salud, servicios públicos, en 
cuanto a la comunicación permite que las personas se encuentren más 
unidas e intercambien ideas y conocimientos a través de redes socia-
les, videos, llamadas etc. La tecnología ayudaría en el desarrollo social 
en la reducción de la exclusión social, donde habrá oportunidades y 
recursos para todas las personas que han sido marginadas.

Cañón, et alt. (2016) afirma que “la educación es una inversión en ca-
pital humano, que desde un punto de vista económico debe reportar 
beneficios y que desde el punto de vista social debe ayudar a formar 
mejores ciudadanos, y por ende una mejor sociedad”. Estas perspecti-
vas de competencia digital , son incentivos para la Economía y partici-
pación social. 

Ahora bien, las TIC también están presentando problemáticas en cuan-
to a la alfabetización donde hay sociedades que son incapaces de usar 
la tecnología y son pocos los que si le sacan provecho y esto conlle-
va a que socialmente sea una gran desventaja y lo que se debería es 
aportar para que esto disminuya y que las oportunidades dentro de la 
tecnología también sean equitativas y que no sean marginadas por el 
hecho de no poder usar estos medios tecnológicos.

Con respecto a lo anterior Cañón, et alt. (2016) afirma que:
“La brecha digital se puede entender como la diferencia en as-
pectos básicos para la vida cotidiana que supone una desigual-
dad de oportunidades en el acceso a la información, el conoci-
miento y la educación, lo que lleva a que las poblaciones se vean 
en desiguales condiciones, una privación de las condiciones so-
ciales económicas y sociales que en potencia ofrecen las TIC”

Ante lo cual se puede decir que el desarrollo social, presenta una pro-
blemática de marginación, ya sea de una cultura, de género, de las 
ideas e incluso por su dialecto y esto es lo que se busca que en vez de 
que será un problema se vuelva en una oportunidad para vivir bien .
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Yurany Stefany Portillo Córdoba, participante en el PEIEIEIS(2023) en 
relación a las políticas públicas y el rol familiar , desde l a ponencia de 
Sara Ester de los Rios , concluye algunas problemáticas que son repe-
titivas para el caso de Latinoamérica, donde se evidencia en la actuali-
dad realidades disfuncionales en los hogares, ocasionando dificultades 
en el aprendizaje de los niños y niñas, es entonces que también nos 
habla acerca de algunos desafíos que deben asumir los gobiernos de 
los países latinoamericanos, empezando por la equidad e igualdad de 
género, donde se brinde mayores oportunidades para madres cabezas 
de familia y a sus hijos, ya que muchas veces la cuestión económica en 
estos hogares es limitada y no existe posibilidad algunapara educar, 
además, la autora nos hace un énfasis en cuanto a las diferencias que 
existen dentro de la educación urbana y rural, donde en lo rural se hace 
menos evidente el uso de las TIC, ocasionando un “atraso” en este sec-
tor, ya que se encuentra en desventaja porque no existen los recursos 
suficientes para los niños y niñas de los sectores rurales.

Así mismo, la autora nos plantea que es necesario aplicar modificacio-
nes en cuanto a las políticas públicas, ya que en la actualidad no se 
tienen en cuenta muchos aspectos para poder contribuir en la educa-
ción de los niños y niñas, además nos menciona que el factor a tener 
en cuenta principalmente es lapobreza, ya que es un factor de análisis 
fundamental porque si se mejora la calidad de vida, se mejoran el am-
biente en los hogares y por ende se mejora la educación de la niñez.

Así mismo, es de vital importancia tener en cuenta los aspectos de 
desigualdad, principalmente la de género, para vencer las brechas de 
género existentes, en la actualidad “en la población inactiva las mujeres 
representan una proporción considerable (65,2%), al ser mayoritaria-
mente ellas quienes se dedican exclusivamente a labores domésticas.
En consecuencia, las brechas más grandes entre mujeres y hombres 
corresponden a las edades reproductivas de 18 a 45 años” (Mujeres y 
hombres: brechas de género en Colombia).

Con lo anteriormente mencionado, para el caso de Colombia se esta-
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blece a través del MinTic la “Política de Gobierno Digital” la cual ha ido 
evolucionando, y se propone unos objetivos, los cuales son: TIC para 
lograr un estado más eficiente, TIC para prestar mejores servicios y 
como herramienta para innovar el estado y el nuevo enfoque hacia un 
Gobierno Digital, esta política propone fortalecer las relaciones entre 
Ciudadano – Estado, lastimosamente hoy en día, tal y como lo men-
ciona la autora en su trabajo de investigación los sectores rurales en 
Colombia al atravesar la pandemia en el año 2020, los sectores rurales 
se encontraban vulnerables ante dicha situación, ya que todo empezó 
a tratarse a través de la virtualidad y las posibilidades de poder acceder 
eran casi nulas.

Así, se puede evidenciar que es un reflejo de las falencias en cuanto a 
la aplicabilidad de la normativa, y, por otro lado, cabe destacar que este 
tema de políticas públicas asociados con los derechos a la educación 
con la niñez se encuentra relacionado con diferentes tipos de desarro-
llo, principalmente se relaciona con el desarrollo tecnológico, porque 
implican el uso de herramientas digitales, estas contribuyen al avance 
y la innovación en las poblaciones, también, el desarrollo educativo, 
ya que a través de estas se permite conocer información y acceder 
a diferentes fuentes bibliográficas de interés, en cuanto al desarrollo 
económico.

Las TIC facilitan la generación de empleos y crean nuevos modelos 
de negocio, en cuanto al desarrollo social y cultural las TIC cumplen la 
función de servir como intermediario para comunicarse y establecer re-
laciones, por último, el desarrollo sostenible a través de las TIC es visto 
como un gestionador eficiente de los recursos y también nos contribu-
ye con la sensibilización y educación ambiental; todo esto, es necesario 
tenerlo en cuenta para contribuir a los diferentes tipos de desarrollo a 
través de las reformas a las políticas públicas, donde se deben tener en 
cuenta diferentes factores y variables. 
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Conclusiones
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Los Encuentros de socialization de experiences investigativas son opor-
tunidades para el intercambio del conocimiento, para el establecimien-
to de alianzas investigativas y posibilidades de generar convenios partir 
de  perspectivas interdisciplinares para abordar la educacion infantil 
desde la complegidad del ser humana  desde la integralidad.

La oportunidades de dialogo de saberes a través de los Encuentros 
,facilita a la  comunidad cientifica genera espacios de aprendizaje coo-
perativo e interacción desde los Encuentros tanto virtuales como pre-
senciales.

Dayana Stephanie Guacales Muñoz, participante en el PEIEIEIS(2023), 
Concluye de acuerdo a la ponencia de Hinostroza , que el  desarrollo 
de la escritura creativa fortalece la originalidad, la coordinación motriz, 
coordinación fina y gruesa, se logra que el niño potencie su aprendizaje 
y  la lectoescritura. 

Da paso a que el niño desarrolle una función social y cultural al usar el 
lenguaje de manera fluida y creativa. Algo importante a destacar es lo 
relacionado con la mejora en el desarrollo social, el niño desarrolla la 
observación, dada su innata curiosidad, esa empatía social lo hace úni-
co, más aún si escribe en grupo, el hecho de descentrarse, de pensar 
que piensan otros de otros lo hace comprender mejor su entorno y 
mejorar su sociabilización.

Con respecto al desarrollo Social en la Era Digital, desde la perspectiva 
Flores Preciado el  desarrollo social, se refiere a la mejora del bienestar 
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de las personas y las comunidades, mejorar el acceso a recursos, servi-
cios y oportunidades para todos los miembros de la sociedad, teniendo 
en cuenta la justicia social, la equidad y la sostenibilidad. 

Yurany Stefany Portillo Córdoba, participante en el PEIEIEIS (2023). 
Concluye que es importante destacar la importancia que tienen las di-
ferentes formas de investigación que se llevaron a cabo en el Encuen-
tro Internacional de Experiencias Investigativas de Educación Infantil y 
Social, facilitando tener en cuenta diferentes aspectos que son relevan-
tes dentro del ámbito educativo en los niños para su desarrollo infantil, 
a partir de las diferentes variables que contribuyen al mismo.

Yurany Stefany Portillo Córdoba, participante en el PEIEIEIS (2023) re-
toma la ponencia de Hinostroza, para concluir  que a través de la lectu-
ra, la escritura y el dibujo, los niños expanden el conocimiento, expre-
san su forma de ver el mundo y se convertirán en adultos que aporten 
de manera positiva en su entorno; además que mejoran el desarrollo 
social, el cual, según James Midgley citado por Centro de Estudios So-
ciales y de Opinión Pública (2016), el desarrollo social es “un proceso de 
promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 
dinámico de desarrollo económico”

De esta manera, este tema educativo y pedagógico a la vez, se asocia 
con diferentes tipos de desarrollo, algunos de estos son: el desarrollo 
intelectual, emocional, moral y ético principalmente, así, se resalta que, la 
educación contribuye a varios aspectos del desarrollo, tanto a nivel indivi-
dual como a nivel de la sociedad en su conjunto, para este ítem que es de 
tipo educativo, podríamos decir que se encuentra asociado con el desa-
rrollo social y económico principalmente, con el desarrollo social porque 
fomenta el desarrollo de habilidades sociales y promueve la interacción 
entre diferentes individuos, y por otro lado, con el desarrollo económico 
porque a través de la educación se produce y se difunde el conocimiento, 
donde es a través de este que se proporciona las habilidades necesarias 
para aportar a un desarrollo económico de una nación, donde la sociedad 
participa de manera productiva en un sistema económico.
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Valentina Narváez, participante en el Primer Encuentro Internacional de 
Experiencias Investigativas de Educación Infantil y Social, Ibarra-Ecua-
dor (2023) concluye se tomaron en consideración excelentes presenta-
ciones en investigaciones científicas, tanto presenciales como en línea. 
Como asistente virtual dentro de este encuentro, los trabajos inves-
tigativos me parecieron de bastante importancia dentro de los 3 ejes 
planteados. 

La escritura en infancia potencia la conciencia morfosintáctica y semán-
tica y logra una mejor narrativa de forma autónoma, con poder de de-
cisión.

La escritura en infancia  facilita la  creatividad de forma espontánea, 
dándole vida a sus sueños, el niño puede ir descubriendo  diversos 
géneros narrativos, los cuales experimentará con la práctica escritural 
según su inventiva y gusto, seleccionará , el que mejor exprese su ma-
nera de sentir. 

La escritura en la infancia  mejora significativa en el desarrollo social 
,pues el niño al desarrollar la observación y su innata curiosidad, puede 
ponerse en los zapatos del otro; y refuerza la empatía social y su so-
ciabilización. 

Por tanto la escritura ayuda a  fortalecer su autonomía, tomar decisio-
nes de forma independiente para resolver un problema mediante ideas 
y pensamientos originales, logran enamorarse  de la lecto-escrotura, y 
se conviertan en seres empáticos y sociables.

Mario Yaqueno, participante en el Primer Encuentro Internacional de 
Experiencias Investigativas de Educación Infantil y Social, Ibarra-Ecua-
dor (2023) concluye que el encuentro hizo un aporte significativo en 
cuanto al desarrollo y  educación social, puesto que estos temas ayu-
dan a  orientar para para promover el desarrollo social y comunitario .
 Además concluye que el  concepto de desarrollo , no solo puede defi-
nirse de manera atemporal, sino que además se llena de contenido his-



127

tóricamente ya que cada sociedad y cada época contemplan o tienen 
su propia formulación desde donde se lo puede tratar y realizar, que en 
ocaciones responde a  las convicciones, expectativas y posibilidades 
que predominan en ellas. 

En definitiva, hay que entender que el concepto de desarrollo se rela-
ciona con la idea de futuro que se presenta como meta para el colec-
tivo humano, además este está orientado a mejorar las condiciones de 
vida .

Paola Ramos Enriquez, participante en el PEIEIEIS(2023),En conclusión 
para que exista un buen desarrollo social, debe existir una educación 
que permita que haya una inclusión y una enseñanza adecuada desde 
la escritura donde se le permita al estudiante ser una persona inde-
pendiente y pueda ver el mundo desde otras perspectivas de igualdad 
y donde la sociedad este conforme con lo que obtiene y que dentro 
del currículo se pueda incluir temáticas que beneficien a futuro a estos 
estudiantes que van hacer los futuros ciudadanos y finalmente sacarle 
provecho a la tecnología, la cual también permitirá que la sociedad este 
en un continuo aprendizaje y que la calidad de vida de la sociedad sea 
igualitaria.
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