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APRESENTAÇÃO

À semelhança dos anteriores volumes, também neste, VIII, da Educação: Saberes 

em Movimento, Saberes que Movimentam, somos convidados a percorrer caminhos 

diversos que revelam, afinal, a múltipla riqueza dos vários contextos educacionais 

espelhados, desde logo, nos diversos idiomas em que são aqui relatados. E, tomando 

como inspiração os espelhos que compõem um caleidoscópio, inclino-me, para sugerir 

ao leitor três trilhas possíveis, cada uma agregada num quinteto.

Assim, a trilha que proponho em torno dos primeiros cinco capítulos tem como 

principal foco a educação superior universitária, na sua maioria em articulação com a 

formação de profissionais, incluindo de docentes, e, portanto, com as respetivas práticas 

profissionais. Nos cinco capítulos seguintes, a trilha proposta abarca também a educação 

superior universitária e a prática profissional (docente e didática), ampliando-se, por 

exemplo, para o online e o virtual. Por fim, nos últimos cinco capítulos, é ainda possível 

reconhecer o fio condutor da educação superior universitária na trilha sugerida que 

engloba igualmente práticas, agora alicerçadas em competências, na aprendizagem ao 

longo da vida ou na gestão pedagógica para uma cultura de paz. 

Em suma, e retomando a metáfora do caleidoscópio, que possamos, nós leitores, 

a cada momento e em cada trilha, descobrir imagens com combinações variadas e 

interessantes, nestes saberes e movimentos dinâmicos de que se faz a educação, enfim, 

de que se constroem as práticas educacionais. 

Teresa Cardoso
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RESUMEN: Esta investigación tiene como 
objetivo comprender los factores contextuales 
obstaculizadores de la gestión pedagógica de 
una institución educativa rural de educación 
básica y media en el municipio de El Carmen 
de Bolívar en los Montes de María en el Caribe 
Colombiano y su incidencia en la cultura de la 
paz en territorios afectados por la violencia. 
La metodología que se utilizó fue cualitativa 
con un enfoque comprensivo participativo; 
involucró a directivos, docentes, estudiantes, 
egresados, padres de familia y líderes 
comunales. Se empleó la complementariedad 
etnográfica para la preconfiguración, 
configuración y reconfiguración de la realidad 
desde las perspectivas de los investigadores, 
la teoría formal y la teoría sustantiva. Las 

técnicas de recolección de información 
fueron: análisis documental, observación 
participante, entrevistas semiestructuradas, 
grupo de discusión y relatos autobiográficos. 
Los resultados muestran que en estas 
instituciones educativas rurales existen 
factores contextuales que obstaculizan la 
gestión pedagógica para incidir de manera 
positiva en las dinámicas de cultura de 
paz, entre ellos se encuentran; violencia e 
inseguridad en los entornos educativos rurales; 
difícil acceso para llegar a las instituciones 
educativas y la afectación al liderazgo social. 
Como conclusión general tenemos que 
existen factores contextuales que rodean a las 
instituciones educativas rurales afectándolas 
negativamente en sus procesos de gestión 
pedagógica para incidir en la cultura de la paz 
en territorios resquebrajados por la violencia. 
PALABRAS CLAVES: Factores contextuales. 
Gestión pedagógica. Cultura de paz. Territorios 
de violencia.

CONTEXTUAL FACTORS THAT HINDER 

PEDAGOGICAL MANAGEMENT AND 

IMPACT A CULTURE OF PEACE

ABSTRACT: This research aims to 
understand the contextual factors that hinder 
the pedagogical management of a rural 
educational institution of basic and secondary 
education in the municipality of El Carmen de 
Bolívar in the region Montes de María in the 
Colombian Caribbean and its impact on the 
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culture of peace in territories affected by violence. The methodology used was qualitative 
with a comprehensive participatory approach; it involved directors, teachers, students, 
graduates, parents and community leaders. Ethnographic complementarity was used for 
the preconfiguration, configuration and reconfiguration of reality from the perspectives 
of the researchers, the formal theory and the substantive theory. The data collection 
techniques were: documentary analysis, participant observation, semi-structured 
interviews, focus group discussions and autobiographical accounts. The results show that 
in these rural educational institutions there are contextual factors that hinder pedagogical 
management to positively influence the dynamics of culture of peace, among them we 
have: violence and insecurity in rural educational environments; difficult access to reach 
educational institutions and the affectation of social leadership. As a general conclusion 
it is stated that there are contextual factors surrounding rural educational institutions 
that negatively affect their pedagogical management processes in order to influence the 
culture of peace in territories broken by violence. 
KEYWORDS: Contextual factors. Pedagogical management. Culture of peace. Territories 
of violence.

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo de libro es producto de los resultados parciales de una investigación 

que se viene desarrollando en una tesis doctoral y es parte del quehacer investigativo 

del Grupo de Investigación Gestión Pedagógica Transformadora GEPET, adscrito a 

la Línea de Investigación de Gestión Pedagógica de las Organizaciones y Sistemas 

Educativos del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena 

– RUDECOLOMBIA. Donde los abordajes investigativos se hacen desde una doble 

perspectiva, desde lo epistémico y desde lo empírico; en la primera, se recurre a las 

“elaboraciones teóricas que configuran el campo particular del conocimiento que le 

es propio a los procesos de la Gestión pedagógica de las organizaciones y sistemas 

educativos” (Sánchez, 2024, p. 35). La segunda, “se refiere al conjunto de praxis 

específicas y las realizaciones que materializan y operacionalizan tales procesos” 

(Sánchez, 2024, p. 35).

En este sentido, la gestión pedagógica es asumida como un proceso sistemático 

de reflexibilidad y criticidad de la práctica educativa (Rodríguez, 2017; Choles y Sánchez, 

2019), que se logra a través de una comunidad de aprendizaje donde participan los actores 

sociales educativos (Rodríguez, 2017; Espeleta y Furlán, 1992). En este caso: directivos, 

docentes, estudiantes, egresados, padres de familia y líderes comunitarios, con el fin 

de develar la realidad socioeducativa injusta, alienante y violenta en los territorios, para 

plantear alternativas de transformación por medio de la educación. 

Con relación a la cultura de la paz, definida por la Organización de las Naciones 

Unidas ([ONU], 1999) como los “valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, 
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basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la 

no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación” (p. 2). En este 

sentido, Colombia a través de la Ley 1732 de 2014, estableció que todas las instituciones 

educativas obligatoriamente deben implementar la Cátedra de la Paz con el fin de 

garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en el país. No obstante, las 

instituciones educativas rurales de territorios afectados por la violencia, están permeadas 

por una serie de factores que obstaculizan los procesos de gestión pedagógica para 

incidir en la cultura de la paz. 

Dentro de estos factores obstaculizadores se encuentra la violencia, de acuerdo 

con Galtung (2003) hay tres tipos de violencia: directa, cultural y estructural; la primera, 

tiene ver con la guerra y las agresiones entre los pueblos y naciones, puede ser física 

o verbal contra una persona o un colectivo social. En Colombia este tipo de violencia, 

ha generado miles de muertes por asesinatos y masacres, amenazas, desplazamiento, 

desarraigo y destrucción del tejido social etc. Dejando actualmente más de nueve millones 

de desplazados y 273.235 víctimas fatales (Observatorio de Memoria y Conflicto, s.f.). 

En El Carmen de Bolívar donde se realiza esta investigación, ha sido el municipio 

más golpeado por conflicto armado en la Subregión de los Montes de María. Dando lugar a 

“19 masacres, altas tasas de homicidio, la presencia de minas y el desplazamiento de 71.153 

personas a finales de los noventa a inicio de la década del 2000” (Duica, 2013, p. 89). 

En cuanto a la violencia cultural, es normalizada por las mismas ideologías 

políticas, la religión, el arte y la ciencia, son establecidas por la misma sociedad, pero 

que genera violencia de manera directa e indirecta; donde se establecen reglas y normas 

de convivencia que a las comunidades les parecen buenas. Pero dentro de ellas se 

esconden estructuras machistas, subordinación y discriminación, siendo las poblaciones 

más afectadas las mujeres, los niños y niñas, los grupos étnicos, las víctimas del conflicto 

y las personas con orientación sexual diferente y diversa. 

En cambio, la violencia estructural se da en las estructuras de la sociedad bajo 

las relaciones del poder económico, político y cultural. Este tipo de violencia genera 

insatisfacción de las necesidades básicas para poder vivir, entre ellas se encuentran: la 

falta de vivienda, alimentación, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, servicio de 

gas etc.

Frente a esta amalgama conformada por las violencias directa, cultural estructural 

de Galtung, (2003) y la violencia simbólica de Bourdieu y Passeron (como se citó en 

Jiménez (2018), plantea la violencia hibrida como contrapartida de la paz hibrida, tomando 

como caso de análisis la violencia que se ha desarrollado en Colombia por varias décadas 
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con unos indicadores estructurales de violencia múltiple, paliforme, y ubicua. Desde la 

ubicuidad de la violencia, ésta se presenta en todas las esferas sociales y en todo el 

territorio colombiano, donde no ha quedado un solo rincón del país que haya afectado 

por largo plazo a las personas, permeando las ciudades, la familia, la política, la justicia, 

la economía etc. 

En este sentido, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la No Repetición - CEVCNR (2022), declara que en Colombia por “décadas se han 

acumulado hechos de violencia, estados de sitio, torturas, secuestros y masacres que 

inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva” (p. 19). De igual manera, se 

han generado traumas que han causado dolor y sufrimiento trasmitidos de generación en 

generación (CEVCNR, 2022), afectando el aspecto emocional, psicológico y el proceso 

educativo de los niños y jóvenes colombianos. En esta perspectiva, la violencia directa y 

estructural en El Carmen de Bolívar de acuerdo con Duica (2013) “tiene que entenderse 

a raíz de la ubicación geoestratégica del municipio como nodo central del negocio del 

narcotráfico entre el centro y norte del país” (p. 89). 

Por otra parte, las instituciones educativas rurales enfrentan serias dificultades 

de acceso para que estudiantes, docentes, directivos y padres de familia puedan llegar 

a ellas. Al respecto, Castaño et al. (2023) expone que “a mayores distancias de la casa 

al colegio promueven la deserción o ausentismo crónico, al igual que la violencia criminal 

o algún tipo de calamidad doméstica” (p. 19). De este modo, “las tensiones acumuladas 

por los profesores para tratar de desarrollar su trabajo en condiciones verdaderamente 

difíciles inciden sobre su dimensión afectiva y sobre su campo emocional” (Bernal y 

Donoso, 2013, p. 259).

En esta perspectiva, en el estudio realizado por Martínez et al., (2017) se logró 

determinar que el síndrome de Burnout y el desgaste profesional de los docentes de 

básica primaria, incide en el aprendizaje de los estudiantes de una institución educativa. 

Los hallazgos mostraron que en “la variable de Agotamiento Emocional, los estudiantes 

que tienen docentes con puntuaciones bajas o moderadas obtienen mejores puntuaciones 

que aquellos con un docente con alto agotamiento” (p.118).

Por otro lado, Phillips (como se citó en Buitrago y Sáenz, 2021) manifiestan que la 

labor del docente “implica el riesgo de llegar al agotamiento e incluso derivar en problemas 

de salud tanto física como mental que suelen ser gatillados, en muchas ocasiones, por 

el estrés y los conflictos que se presentan en el ámbito laboral” (p. 9). En relación al 

cansancio emocional de los estudiantes, Reynoso et al. (2023) expresan que “se da 

cuando el sistema psicológico y físico se desborda, cuando las demandas académicas 
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son más que las energías que se tienen para responder a ellas, o la incapacidad del 

organismo para recuperar dichas energías” (p. 5).

Con lo aquí expuesto en este apartado, la presente investigación tiene como 

objetivo comprender los factores contextuales que obstaculizan la gestión pedagógica de 

la Institución Educativa Alta Montaña (en adelante IEAM), para incidir en la cultura de la paz 

en territorios afectados por la violencia. Cabe resaltar que la IEAM se encuentra ubicada 

en el sector rural del Municipio de El Carmen de Bolívar en los MM del Departamento de 

Bolívar en el Caribe Colombiano. Dentro de los factores que se analizaron se encuentran: 

violencia e inseguridad en el entorno educativo rural; difícil acceso a las instituciones 

educativas rurales y afectación del liderazgo social. 

2 MATERIAL Y MÉTODOS

Esta investigación se desarrolló con una metodología cualitativa, con un enfoque 

comprensivo y participativo donde lo verdaderamente interesante fue comprender los 

factores contextuales que obstaculizan la gestión pedagógica de la IEAM para incidir en 

la cultura de la paz en los territorios afectados por la violencia. De acuerdo Deslauriers 

(2004) en un estudio cualitativo lo más importante es “el análisis de los procesos sociales, 

sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, 

sobre la construcción de la realidad social” (p. 6).

Desde esta perspectiva, las comprensiones de las realidades educativas no 

se dan como meros descubrimientos, sino que se van construyendo a través de los 

testimonios y las vivencias de los actores sociales educativos (Bisquerra, 2009). Para la 

comprensión en este estudio, se tuvo en cuenta de un lado los discursos de las políticas 

públicas educativas y las voces de los autores; mientras que, por el otro lado, se tomaron 

las expresiones discursivas de los actores sociales educativos. Para este proceso se 

recurrió a la Complementariedad Etnográfica de Murcia y Jaramillo (2008) a través de la 

preconfiguración, configuración y reconfiguración de la realidad.

La preconfiguración, se logró extrayendo por un lado la teoría formal a través 

de documentos oficiales, materiales, libros y artículos que versan sobre el tema de 

estudio y por el otro lado, se obtuvo la teoría sustantiva de la producción discursiva de 

los actores sociales que integran la comunidad educativa, el proceso desarrolló bajo 

una lógica abductiva que conjuga lo inductivo y lo deductivo. La configuración, se realizó 

a través de un trabajo de campo intensivo extensivo de la pre-estructura que se había 

logrado en el momento anterior. La reconfiguración, se realizó a través de un análisis 

de los hallazgos que se habían logrado obtener en los dos momentos anteriores. Este 
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análisis se hizo a través de tres perspectivas: la del investigador, la de la teoría formal y 

la de la teoría sustantiva.

2.1 ACTORES SOCIALES EDUCATIVOS PARTICIPANTES

La información recabada de la producción discursiva de la teoría sustantiva se 

obtuvo de las voces de los actores sociales: directivos, docentes, estudiantes, egresados, 

padres de familia y líderes comunales. 

2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta la realidad social del escenario educativo donde se desarrolló 

la investigación, se hizo necesario la aplicación de unas técnicas de investigación que 

fueran lo más pertinentes posible para recabar la información. En este caso se utilizaron: 

el análisis documental, la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, los 

grupos de discusión y los relatos autobiográficos.

3 RESULTADOS

Los resultados de este estudio muestran que aparte de las categorías de 

gestión pedagógica, cultura de paz y territorios afectados por la violencia, emergieron 

las siguientes subcategorías: violencia e inseguridad en los entornos educativos rurales; 

difícil acceso a las instituciones educativas rurales y afectación del liderazgo social. 

3.1 LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS RURALES

Las instituciones educativas rurales del municipio de El Carmen de Bolívar, han 

estado permeadas por una serie de acciones violentas como consecuencia de la violencia 

híbrida que ha planteado (Jiménez, 2018). Lo cual, ha afectado la prestación del servicio 

educativo, ya que genera inseguridad y zozobra en las comunidades educativas. Así lo 

expresa un actor social educativo:

Esta violencia aun no cesa y es un problema que cotidianamente tenemos 
que vivir, ésta genera incertidumbre, inseguridad y sobre todo miedo cuando 
se presentan paros armados, asesinatos, amenazas, cierres de vías y 
confinamiento de la población. (AER1).

En este sentido, “hace que ya el docente no llegue con confianza a la institución” 

(ED2_3). Asimismo un estudiantes expresa “nosotros no contamos con una seguridad, 

porque la carretera casi siempre está sola y se escucha que personas en carro quieren 
1 AER es la auto-entrevista a rector.
2 ED la denominamos entrevista a docente, en este caso de la IEAM.



Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam VIII Capítulo 15 213

llevarse a los niños” (EE3_1). En algunos casos “el rector y los docentes que vienen de 

otras partes e incluso los lideres, ya no se atreven a hablar a proponer por lo que ya 

sabemos” (EPF4_4). Lo cual, “ha hecho que la gestión en las comunidades al figurar como 

líder e incluso el mismo docente que es el que trabaja en equipo con el campesino, con el 

padre de familia para gestionar tampoco se atreve” (ELC5_1).

Esta intimidación también se da por las amenazas que se han presentado contra 

docentes y directivos en la zona, como, por ejemplo: “en el año 2022, una de nuestras 

docentes tuvo que abandonar la sede por amenaza; de igual manera, sucedió con dos 

docentes y el rector de otra institución cercana, fueron amenazados a través de panfletos” 

(AER). En casos como éste, los estudiantes son los más afectados, ya que los docentes 

dejan de asistir a la institución para poder cumplir con unos protocolos de seguridad. 

Lo cual, termina generando el déficit de docentes y con la incertidumbre de cuándo la 

Secretaría de Educación va a enviar los remplazos. 

Con relación al temor y a la desconfianza que siembra la violencia, uno de los 

docentes expresa que, “cuando vamos camino a dentro de la vereda, tenemos que 

mostrarnos, tenemos que darnos a conocer porque hay mucha gente tímida por la 

cuestión del conflicto que hubo” (ED_4). Asimismo, “encontramos que muchas familias se 

ven coaccionadas en participar, los mismos estudiantes también los vemos coaccionados 

en participar activamente dentro de todos los procesos, más que todo en la parte 

académica” (EC6_2). Desde esta perspectiva, la violencia que se presenta en el territorio, 

“irrumpe negativamente las dinámicas sociales, económicas, culturales y académicas; ya 

que imposibilita que la zona pueda superar los estragos que dejo el conflicto armado” 

(GDD7-1).

Cabe resaltar que, según datos registrados en el PEI de la IEAM, el 95% de los 

estudiantes son víctimas del conflicto armado; asimismo, en el diagnóstico elaborado por 

la Fundación Barco en el 2021 en el marco del Proyecto ESCALA que se desarrolla en 

la IEAM, el 49% de los padres y el 39% de los estudiantes respondieron que se dan 

conflictos entre estudiantes. Sin embargo, a pesar de ser ésta una población víctima 

del conflicto con mucho sufrimiento “la gente ha tenido ese espíritu y esa capacidad de 

resiliencia para salir adelante” (ED_6).

3 EE es entrevista a estudiante de la IEAM.
4 EPF se denomina entrevista a padre de familia.
5 ELC se le nombra al líder comunal.
6 EC se denomina entrevista a coordinador.
7 GDD se denomina grupo de discusión de docente, en este caso de la Institución Educativa Alta Montaña de El 
Carmen de Bolívar donde se desarrolló la investigación.
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3.2 EL DIFÍCIL ACCESO PARA LLEGAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

RURALES

El mal estado de los caminos y vías de acceso para llegar a las diferentes 

veredas y corregimientos de la Zona Alta Montaña, es el resultado de la violencia 

estructural que históricamente han vivido estos territorios. Presentándose en gran 

medida por el abandono del Estado. Uno de los grupos de discusión manifiesta, “en 

todas las épocas del año a los miembros de la comunidad educativa les toca atravesar 

arroyos, subir y bajar pendientes prolongadas, para poder llegar a cada una de las 

sedes que pertenecen a la IEAM” (GDD_2).

En este mismo sentido, otro actor expresa “las vías de acceso a la escuela son 

caóticas y los estudiantes tienen que transitar por caminos llenos de fango, charcos y 

barro” (ED_3). Al llegar a la Institución “en épocas de invierno los estudiantes tienen que 

bañarse en los arroyos aledaños y se cambian porque tienen que salir de su casa en 

pantaloneta, ese es el viacrucis diario” (ED_3). Frente a estas situaciones difíciles, algunos 

les tocan caminar largas horas y otros buscan otras alternativas de transporte como: 

Mulos, burros y caballos; mientras los que viven a orillas de la Transversal 
de los Montes de María, pueden tomar una moto o carro, siempre y cuando 
tengan para pagar y que tengan la posibilidad que pase a la hora que ellos 
están preparados para irse la Institución, ya que éstos no circulan todos los 
días. (AER) 

De igual manera, la distancia y el mal estado de los caminos y vías de la Zona 

Alta Montaña, es un factor que contribuye con el ausentismo y la deserción escolar de 

los estudiantes de la IEAM. De acuerdo a lo expresado por un estudiante, “yo demoro 

casi tres horas para llegar a la institución, los caminos están en mal estado, cuando es 

época de lluvia se vuelve más difícil el acceso, porque se crecen los arroyos y no se 

puede asistir a clases” (EE_5). 

Asimismo, se imposibilita el traslado de miembros de la comunidad educativa ante 

cualquier urgencia que se presente, ya sea por salud u otra razón. Generando un alto 

grado de estrés en los docentes y directivos. Como ejemplo, citamos el caso de desmayo 

de un estudiante en el 2023.

Ese día se desmayó un estudiante de noveno grado de la Sede Principal con 
fuertes dolores abdominales y como no se cuenta con centro de salud en la 
Vereda y a la Institución no pueden entrar vehículos, se tuvo que sacar en 
hamaca por parte de otros estudiantes y el Coordinador, hasta llegar a un punto 
donde lo recogió un campero que estaba cargando yuca. (Anotación en registro 
del diario de campo 2023).
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Por otra parte, el estrés y el cansancio físico también se da en los directivos, 

docentes y estudiantes por las largas distancias que tienen que recorrer para llegar a la 

institución educativa. Al respecto, una de las estudiantes entrevistadas manifiesta que, “hay 

días que amanezco cansada, con mucho sueño porque me tengo que levantar temprano 

para poder llegar a tiempo a clase, tengo que bañarme y cambiarme la ropa y ponerme 

el uniforme acá en la escuela” (EE_5). El cansancio físico no solo causa agotamiento, 

sino que “desmotiva al estudiante, porque caminar alrededor cinco o diez kilómetros es 

bastante fuerte para un estudiante que es menor de edad” (EPF_4). También se “refleja 

en la apatía hacia las actividades propuestas en la institución” (EC_1). 

También cabe mencionar que, el Municipio de El Carmen de Bolívar contrata un 

transporte escolar, pero casi siempre “funciona los últimos tres meses del año” (ED_3), 

mientras que el resto de meses, los estudiantes se ven enfrentados a largas caminatas 

a altas temperaturas, como, por ejemplo: “ahora estamos viviendo una ola de calor muy 

fuerte, que nosotros como estudiantes debemos enfrentar porque no tenemos en este 

caso un transporte escolar” (EE_1). Asimismo, el mal estado de las vías no permite que 

todos los estudiantes puedan beneficiarse; además, solo cubre un porcentaje de ellos. 

3.3 LA VIOLENCIA Y LA AFECTACIÓN AL LIDERAZGO SOCIAL EN LA ALTA MONTAÑA

La violencia que se ha arraigado en el territorio de los MM, ha incidido de 

manera negativa en los procesos de participación de las comunidades “el conflicto 

ha afectado a esta zona en la manera de la participación, porque hoy por hoy el 70% 

de las comunidades son apáticas a los espacios comunitarios” (ELC_2). Los líderes 

comunitarios sienten la ausencia del Estado, “el gobierno actualmente nos tiene 

abandonados por falta de inversión y estamos hablando de un Gobierno de paz, pero 

para que haya paz en nuestro territorio debe haber inversión social” (ELC_2), ya que 

“la paz se construye desde el territorio, con buenas instituciones educativas, buenos 

puestos de salud, buenas vías, con acceso a una agricultura con precios justos para el 

campesinado” (ELC_2).

En cuanto al liderazgo en la Zona Alta Montaña no es fácil, los líderes se tienen 

que enfrentar a situaciones que ponen hasta en riesgo su propia vida, “yo tengo ya más de 

20 años en el liderazgo y uno aquí aprende mucho, pero también hay momentos donde el 

líder se desmotiva, es que el líder siempre está para gestionar” (ELC_1). Cuesta “ponerse 

de acuerdo con la comunidad en la mejora de la misma, no todas las veces nos va bien 

como líder y también incluyo a los docentes porque muchas veces hemos trabajado 

de la mano” (ELC_1). También hay señalamientos contra los líderes, “a veces el líder no 
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consigue las cosas, cuando la comunidad la espera, ya el líder es malo, pero la esperanza 

de nosotros los líderes es seguir trabajando sin esperar nada a cambio” (ELC_1).

El líder, a pesar del amor y la pasión con la que trabaja por su comunidad, también 

siente temor por la exposición a la que se ve expuesto “porque la verdad es que el líder 

siempre trabaja y a veces le toca de su bolsillo para hacer sus gestiones, pero eso lo 

hace uno por amor a la comunidad” (ELC_1). Sin embargo, se gana sus problemas ya que 

“existe el temor de algunas cosas que uno se tiene que limitar, el líder siempre tiene que 

estar denunciando o alertando a la comunidad de las cosas que pasan” (ELC_1); en ese 

sentido, “tiene que abstenerse de cosas que le pueden perjudicar en su vida personal y 

eso hace que haya limitaciones y esto implica que el líder se detenga de gestionar por 

temor a que algo le suceda” (ELC-1).

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación muestran que las violencias en el entorno 

educativo de la IEAM, es un factor contextual que afecta la gestión pedagógica de esta 

institución educativa; la cual, requiere que sea asumida de manera reflexiva y crítica, 

teniendo en cuenta que las familias son víctimas de las violencias incubadas por más de 

seis décadas en este territorio de los MM. Esta violencia, ha causado serias dificultades 

socioemocionales, cognitivas, de convivencia y de desesperanza en los niños y jóvenes 

colombianos (CEVCNR, 2022).

Asimismo, ha generado unos tensores estresantes en la comunidad educativa 

generando miedo, inseguridad e incertidumbre en los actores sociales educativos; 

los cuales, son opuestos a los principios de una cultura de la paz propuestos por la 

ONU (1999) como: “libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 

pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento” (pp. 2-3). También quebranta 

el diálogo y la cooperación que son fundamentales para lograr una cultura de paz por 

medio de la educción (Jares, 2004; ONU, 1999). Poniendo en riesgo los procesos de 

democracia participativa, la libre expresión, la libertad y la práctica de los valores de la 

justicia, la solidaridad y la tolerancia en las instituciones educativas rurales flageladas por 

la violencia.

Por otra parte, obstaculiza la participación de los miembros de la comunidad 

educativa para asumir de manera sistemática posturas críticas y reflexivas de la práctica 

educativa como lo expone (Choles y Sánchez, 2019; Espeleta y Furlán, 1992; Rodríguez, 

2017). En este sentido, se resquebraja el tejido social, afectando el liderazgo estudiantil 

y comunitario en los territorios rurales y más cuando se presentan hechos de violencia 
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contra miembros de la misma comunidad educativa, que termina afectando los procesos 

educativos, que se deben dar bajo la idoneidad, la armonía y la confianza y no en medio 

de la incertidumbre y la desesperanza.

La violencia en Colombia, también ha “generado brechas urbano-rurales que 

se ven reflejados en una cobertura deficiente y unos estándares de calidad bajos, 

de manera especial en las zonas donde el conflicto armado ha impactado con mayor 

fuerza” (MEN, 2018, p. 15). De igual manera, estas zonas donde hay presencia de 

actores armados, “aumenta las tasas de reclutamiento de menores de edad por parte 

de grupos armados” (MEN, 2018, p. 15). Asimismo, las instituciones educativas han sido 

golpeadas por el conflicto armado, ya que “los niños y jóvenes han sido testigos de 

hechos atroces o han vivido ataques a su propia cotidianidad en sus comunidades, en 

la escuela, atentados contra sus maestros o la pérdida de posibilidades de educación” 

(CEVCNR, 2022, p. 20).

Acerca de la violencia estructural, los hallazgos de esta investigación muestran 

que la insatisfacción de las necesidades básicas de las familias que viven en las veredas 

y corregimientos del entorno rural donde se encuentra IEAM obstaculiza su gestión 

pedagógica. En este sentido, la disminución de las necesidades básicas son parte de 

las inequidades y desigualdades en la estructura social que corresponde a la violencia 

estructural (Galtung, 2016).

También hace parte de esta violencia estructural el difícil acceso a las 

instituciones educativas rurales de la Zona Alta Montaña de El Carmen de Bolívar por 

el mal estado de vías y caminos. Provocando en los estudiantes ausentismo y deserción 

escolar; asimismo, contribuye con el ausentismo laboral por parte de algunos docentes, 

sobretodo los tienen dificultades de salud. Desde esta perspectiva, la falta de arreglo de 

carreteras y vías de acceso a las veredas y corregimientos, es parte de una violencia de 

tipo estructural, ya que lo deben hacer las entidades del Estado, pero no lo hacen.

Estas dificultades que hemos descrito, pueden estar ocasionando cansancio 

emocional en estudiantes y docentes, producto también del cansancio físico de las largas 

caminatas desde la casa a la Institución, esto se puede dar cuando hay mucha carga 

académica y el cansancio físico se desborda que la energía no les alcanza para responder 

a ella (Phillips, como se citó en Buitrago y Sáenz, 2021; Reynoso et al., 2023). En este 

sentido, Castaño et al., (2023) expresa que las condiciones difíciles afectan el estado 

emocional del docente y del estudiantado (Bernal y Donoso, 2013), ya que cuando un 

docente presenta cansancio emocional, afecta el desempeño académico sus estudiantes 

(Martínez et al., 2017).
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En cuanto a la violencia cultural, la población de los MM ha sido estigmatizada 

por ser desplazada, ser niño o niña, ser mujer, ser campesino o campesina o por el 

señalamiento de ser guerrillero o paramilitar etc. En este caso, los más afectados con 

esta guerra en Colombia, ha sido la “población campesina y la urbana empobrecida, los 

pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y los niños, niñas y jóvenes en áreas 

rurales o urbanas marginalizadas” (CEVCNR, 2022, p. 26). 

A pesar de todas las circunstancias negativas que han dejado las violencias en 

Colombia, hay que resaltar la resistencia que han tenido las víctimas del conflicto y las 

instituciones educativas. De acuerdo con el MEN (2018) este fue un conflicto armado 

que “generó desplazamiento, violencia y reclutamiento, lo cual ha incidido negativamente 

sobre el devenir educativo de los niños, niñas y jóvenes que viven en el sector rural, y 

sobre el contexto de sus familias” (MEN, 2018, p. 1).

En pocas palabras, el liderazgo comunitario en la Zona Rural de la Alta Montaña 

fue resquebrajado por la violencia que ha vivido esta zona por varios años; sin embargo, 

después del auge del conflicto armado en los años dos mil, surgió un liderazgo en esta 

zona. Pero los líderes a pesar de la vocación de servicio hacia la comunidad, sienten temor 

por toda la persecución que han tenido a nivel nacional; en este sentido, se abstienen de 

realizar algunas acciones por temor a represalias a ellos o a sus familiares, en ocasiones 

les toca mantenerse en silencio, de igual manera, el trabajo del líder es poco reconocido 

por la comunidad.

Finalmente, se concluye que los problemas de violencia hibrida en Colombia 

que agrupa la violencia directa, cultural, estructural y simbólica, afecta los procesos de 

gestión pedagógica de las instituciones educativas rurales para incidir en la cultura de 

la paz en territorios afectados por la violencia, ya que con ellas se generan problemas 

de pobreza, difícil acceso para ingresar a las diferentes sedes educativas y la falta de 

garantía para el ejercicio del liderazgo social. Estos factores contextuales quebrantan el 

tejido social y ocasionan inseguridad, miedo, incertidumbre, desesperanza, ausentismo 

y deserción escolar.
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