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Dedicatoria
Este proyecto investigativo está dedicado a todos aquellos pequeños infantes quie-
nes están descubriendo el mundo a través de unos ojos llenos de inocencia y luz. 
Es un proyecto dirigido a las nuevas generaciones, quienes aportarán un granito 
de arena y permitirán que la Educación Sexual Integral, pueda ser normalizada y 
tratada desde la perspectiva y comprensión del afecto, el respeto y la diversidad. 
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Se entiende por educación sexual, a la forma de enseñanza relacionada con la 
vida de las personas, su manera de ser ante el mundo; esta se construye a partir 
del respeto hacia los demás sujetos, en tanto se los concibe como seres humanos 
integrales, con diversidad de necesidades. Desde otro punto de vista la educa-
ción en sexualidad es, en definitiva, un tipo de formación que busca transmitir 
herramientas de cuidado y que posteriormente amoldará comportamientos so-
cialmente responsables.

Al referirse a esta temática, en niños y niñas, es complejo entender cómo abor-
darla; al considerar a la sexualidad como una cuestión tabú o debido al hecho de 
que los infantes son considerados seres que “no tienen” sexualidad todavía, en una 
etapa tan temprana. Sin embargo, la importancia de formar a las nuevas genera-
ciones va más allá de un aprendizaje común, en este caso se busca que el niño sea 
capaz de identificar las diferentes etapas de su proceso de crecimiento anclado a 
una educación sexual responsable, en donde no solamente se involucre el acceso 
a la información de una temática particular, como lo es la ya mencionada sexuali-
dad, sino añadido a esto se genere un espacio de práctica y compartir de valores, 
tales como la tolerancia y el respeto, puestos en práctica tanto para sí mismo como 
para el resto que le rodea; formando escenarios sanos de diversidad. 

Junto con la práctica de valores y entender el espectro de la diversidad, tam-
bién se busca compartir un espacio de conocimiento con respecto a la prevención 
de abuso en menores, escenario en el cual los niños podrán identificar factores 
de riesgo contra ellos y poder ser capaces de evitarlos a tiempo o solicitar ayuda 
en cuando sea necesario, con la finalidad de proteger sus etapas de crecimiento 
como seres humanos durante su infancia. 

Con base en lo anterior, a continuación, se presenta el proceso investigativo, 
metodológico y de diseño de la maleta didáctica Aprender y Crecer, permitiendo 

INTRODUCCIÓN
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involucrar al diseño editorial, estrategias eficientes de comunicación y la pedago-
gía infantil como métodos de constancia sobre la importancia de una educación 
sexual responsable, integral y comprometida con la infancia, fundamentada a 
través del diseño y de las herramientas de creación que este puede lograr otorgar 
para dicho fin junto con su respectivo proceso.

??
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Resumen del proyecto: 
Con el presente proyecto se preten-
de diseñar una maleta didáctica de-
nominada “Aprender y Crecer” para 
lograr fomentar y mejorar espacios 
sanos de aprendizaje en cuanto a lo 
referido a la educación sexual inte-
gral, con el fin de que niños y niñas 
puedan normalizar información rele-
vante en cuanto a su autopercepción.
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Abstract:
This project aims to design a didactic suitcase called “Aprender y Crecer” to 

promote and improve healthy learning spaces in terms of comprehensive sexual 
education, so that boys and girls can normalize relevant information regarding to 
their self-perception.

Objeto de investigación:
El objeto de investigación del proyecto, lo constituye la educación sexual res-

ponsable e integral como función del aprendizaje y formación de valores en niños 
y niñas de 7 años de edad de la Institución Educativa Liceo de la Merced Maridíaz 
en la ciudad de San Juan de Pasto. 



Macrocontexto:
El macro contexto está compues-

to por los conceptos y términos que 
abordan a la sexualidad, encaminada 
hacia su aprendizaje y educación co-
rrespondiente. El término “sexualidad” 
podría definirse como el conjunto de 
características, fenómenos emociona-
les, físicos y conjunto de prácticas, que 
hacen y realizan a un ser humano, las 
cuales determinan sus condiciones 
en la sociedad por la cual se rige. Sin 
embargo, este término ha ido varian-
do de una cultura a otra y por ende su 
desarrollo en la humanidad. Es así que 
lo expresa Coutts & Beltrami Morales 
(2011), refiriéndose a que “La sexuali-
dad es una esfera que abarca todas 
las dimensiones de la persona bio-
lógica, psicológica y socialmente, es, 
por tanto, una parte inherente e inte-
gral del ser humano desde que nace 
y a lo largo de toda su vida.” (p. 454). 

Pese a ello de ser un fenómeno 
sumamente complejo y multifacto-

CONTEXTUALIZACIÓN

rial, existe una premisa en común para 
definir a la sexualidad y es el hecho 
de que, como seres humanos, somos 
seres sexuales desde el momento de 
nuestro nacimiento y en todas las eta-
pas de la vida, la sexualidad es una 
forma de identificarnos e identificar 
a los demás. En concordancia con lo 
anterior, al hablar de sexualidad, es 
importante tener en cuenta que esta 
debe encaminarse hacia la educa-
ción sexual integral dando a enten-
der que brindar información acerca 
del tema no es suficiente; para ello, 
hace falta adquirir aptitudes como 
el pensamiento crítico, formas de co-
municación con las demás personas, 
autodesarrollo, toma de decisiones y 
promoción de escenarios de empatía. 

Siguiendo con esto, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2018)  menciona que, “La 
educación integral en sexualidad es 
un proceso de enseñanza y aprendiza-
je basado en planes de estudios que 

12
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versa sobre los aspectos cognitivos, 
psicológicos, físicos y sociales de la se-
xualidad.” (párr.3).  Aplicar estos méto-
dos de enseñanza efectúan cambios 
positivos, como el aumento del cono-
cimiento, mejora de actitud respecto 
a la salud y los comportamientos de 
índole sexual y reproductivo. 

Microcontexto:
El microcontexto del proyecto in-

vestigativo recopila la información 
necesaria referente a sexualidad y 
educación sexual integral desde un 
contexto local, según el manejo que 
se da en el municipio de Pasto y en la 
unidad de análisis, que en este caso 
es la Institución Educativa, Liceo de la 
Merced Maridíaz. 

Es así que, retomando los pre-
ceptos de la Secretaría General del 
Senado, desde el área de la subsecre-
taría de bienestar social en la ciudad 
de San Juan de Pasto, se han venido 
trabajando alrededor de los últimos 
años iniciativas dispuestas a prever 
el autocuidado y la erradicación de 
todo tipo de abuso o maltrato infantil. 
Planteando lo dicho por García (2017) 
“Para el subsecretario de Bienestar 
Social de Pasto, Álvaro Zarama, este 
tipo de iniciativas son de gran impor-
tancia pues son muchos los escena-

rios en donde se pueden vulnerar los 
derechos de los menores.” (párr. 3). 
Dicho lo anterior, a través de los años, 
en el departamento han ido surgiendo 
distintos debates con respecto a pro-
yectos referentes a la educación sexual 
y construcción de la ciudadanía.  

Desde otra perspectiva más en-
focada en las prácticas y estudios 
realizados en la institución educativa 
Liceo de la Merced Maridíaz siendo 
esta la población clave para el desa-
rrollo del proyecto, cabe resaltar que 
Bolaños Molina (comunicación per-
sonal,  22 de marzo, 2021) docente de 
la institución refiere a que se han lle-
vado procesos de educación sexual 
dirigidos a los estudiantes por parte 
de las profesionales Lorena Vallejo y 
Margarita Padilla, por medio de ta-

Figura 1. Sexualidad infantil
Fuente: Bebés y más
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lleres y prácticas en las asignaturas de ética y valores, filosofía y competencias 
ciudadanas, sin embargo hasta el momento no se han visto reflejados cambios 
significativamente positivos en la institución.  

Por otro lado, Sarasty. J (comunicación personal, 1 de abril, 2021) psicóloga 
del colegio, afirma que ha venido trabajando arduamente desde su profesión en 
cuanto a procesos psicoterapéuticos con los estudiantes, en los cuales se ha evi-
denciado claros comportamientos y casos de estudio los cuales necesitan de un 
apoyo adicional para brindar acompañamiento a los y las estudiantes tanto de 
básica primaria como de bachillerato.

Figura 2. Sede colegio. Fuente: 
Liceo de la Merced Maridíaz

Figura 3. Estudiantes de la institución. 
Fuente: Liceo de la Merced Maridíaz
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Descripción del 
problema:

En la tradición occidental, la se-
xualidad como tal, ha sido tratada 
como un tema tabú. En cada cultura y 
entorno social existe cierto choque en 
cuanto a la hora de abordar este tipo 
de temática debido a distintas cir-
cunstancias, normas, actitudes y con-
vivencias sociales basadas más que 
todo en fundamentos irracionales im-
puestos por los mismos individuos.

 No obstante, no siempre se ha 
considerado así. La razón de ello, nace 
a partir del juicio de razón que carac-
teriza al ser humano. Esto quiere decir, 
que a pesar de las distintas contribu-
ciones significativas que se han reali-
zado a través del tiempo para eliminar 
el estigma sobre las múltiples dimen-
siones de la sexualidad, siempre exis-
tirán factores que limiten el proceso 
de llevarla de una manera sana y nor-
malizada durante las etapas de creci-
miento de una persona. Para ello se 
puede hablar acerca de las creencias, 
en cuanto a las distintas realidades 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

de un entorno. Las generaciones de 
padres educados “a la antigua” po-
siblemente no tuvieron el privilegio y 
los medios para adquirir conocimien-
tos abiertos en materia de sexualidad, 
esto como resultado de barreras emo-
cionales que han causado miedo, ver-
güenza y rechazo a la temática. 

Sí se evita continuar con el proce-
so de aprendizaje, habrá una reacción 
negativa en cuando al desarrollo de la 
personalidad.  Es por ello que “Cuan-
do las necesidades básicas del niño y 
de la niña, durante sus primeros años 
de vida no son atendidas, a ellos y a 
ellas les cuesta desarrollar las habilida-
des emocionales de autoconocimien-
to, automotivación, autocontrol, em-
patía y relaciones sociales.” (Carballo 
Vargas, 2006, p.4).

Desde la disciplina del diseño y la 
comunicación, no ha existido formal-
mente una cantidad de recursos y ele-
mentos suficientes para comunicar y 
conectarse en materia de sexualidad. 
Sin embargo, es clave mencionar que 
a través de los años se han ido crean-
do artefactos y materiales interactivos 
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(como los que posteriormente se expondrán en la línea de referentes visuales y 
conceptuales) que funcionan como incentivo hacia el aprendizaje.

 En términos generales, cuando se habla de una cátedra educativa acerca 
de educación sexual integral, siempre se aborda la temática desde la teoría y la 
academia, pero no desde la concientización profunda, siendo esta la base que 
promueva escenarios aptos de aprendizaje y empatía donde el niño o niña pue-
da solventar sus dudas y pueda dar a conocer su perspectiva en el aula de clase. 
Esto, como consecuencia ha traído consigo una ausencia comunicacional, pues-
to que, la cantidad de elementos lúdicos y pedagógicos son limitados trayendo 
como resultado, un proceso de desarrollo personal tecnicamente incompleto. 

Formulación del problema:
¿De qué manera se puede fomentar el aprendizaje de una educación se-

xual integral en niños y niñas de 7 años mediante la incorporación de una ma-
leta didáctica?

??
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Justificación:
La educación sexual en la infancia debe basarse en un marco de derechos 

en el cual, los niños y niñas se vean equipados de conocimientos, actitudes y 
aptitudes para determinar sus acciones con respecto a su entorno. En este caso, 
se busca dotar a los niños sobre conocimientos, datos, habilidades y valores que 
les permita empoderarse de su propia salud, bienestar y dignidad, a través de los 
resultados de investigación del proyecto investigativo. Así mismo, ser capaces de 
comprender cómo proteger no únicamente sus derechos como seres humanos, 
sino también velar por los de los demás, a lo largo de su proceso de crecimiento 
en sus etapas de desarrollo. Entendiendo esto, no se quiere responder a una serie 
de cuestionamientos plateados por los propios niños y niñas solamente, sino ade-
más abarcar ciertas dimensiones, que lo propiamente informativo. 

Según Coutts & Beltrami Morales (2011): 

Hace ya muchos años que se habla de la necesidad de una educación sexual 
entre los niños y numerosos son, a la fecha, los países que han instituido esta 
práctica en sus escuelas a la vez que luchado por ilustrar a los padres respecto a 
los deberes frente a su descendencia. (p. 455).

Desde los campos de la pedagogía infantil, el diseño y la comunicación visual, 
la implementación de un artefacto como lo es la maleta didáctica, se convierte 
en una herramienta necesaria que separa las necesidades académicas y escola-
res del infante, permitiéndole adquirir conocimientos necesarios, que formarán 
parte de su proceso de crecimiento. En este escenario se busca promover am-
bientes de confianza para atender ciertas inquietudes desde la naturalidad y la 
normalización a través de la lúdica, la interacción y la didáctica.

Por ello y complementando lo anteriormente mencionado, a través del proyec-
to se plantea una estrategia de comunicación por medio de una maleta didáctica, 
capaz de solventar dudas y necesidades alrededor de una etapa de crecimiento 
tan aprovechable como lo es la edad escolar o niñez intermedia (5 a 11 años). En 
esta etapa, los niños y niñas justamente presentan diversos cambios tanto a nivel 
físico, como a nivel cognitivo, como a nivel psicosocial, que serían las tres grandes 
dimensiones que abarca el desarrollo humano. Así mismo, se presentan como se-
res curiosos y receptivos ante la información de manera crítica. 
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Como lo menciona la NCTSN 
(2012b) “Una vez que los niños ingresan 
en la escuela primaria (aproximada-
mente a los 7 -12 años), su consciencia 
de las reglas sociales aumenta; se vuel-
ven más recatados y quieren más pri-
vacidad, particularmente alrededor de 
los adultos.” (p. 3). 

En su proceso evolutivo es impor-
tante enfocar factores como el respeto 
y la necesidad de intimidad, con el fin 
de no permitir que se avergüencen, 
sino que por el contrario se puedan 
transmitir ideas y valores positivos 
acerca de una sexualidad íntegra. Para 
ello no es necesario explicarlo todo 
como si de una catedra se tratara; es 
más importante adaptar los conoci-
mientos a su edad y etapa formativa, 
enriqueciendo el conocimiento junto 
con el juego y la pedagogía de la pre-
gunta y la respuesta.

 El hecho de inculcar una catedra 
con el uso de material didáctico per-
mitirá al infante referirse al tema de 
manera más amplia, porque no solo 
se dará a conocer un sistema de in-
formación, sino que además se bus-
cará brindar espacios de interacción 
y opinión. Gracias al uso de material 
plástico – sensorial se aprovechará de 
manera consciente los sentidos de los 
estudiantes en las clases y esto como 
resultado les permitirá adquirir com-
petencias psicosociales e interperso-
nales con la preparación adecuada 
del espacio y el desarrollo de su crea-
tividad.  El proceso de comunicación 
visual en este caso se convierte en 
una herramienta clave para generar 
procesos de aprendizaje sanos.
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OBJETIVOS

Objetivo general:
Diseñar una maleta didáctica, capaz de fomentar el aprendizaje para la en-

señanza y comunicación, sobre la importancia de una educación sexual integral 
en niños y niñas de 7 años de la Institución Educativa Liceo de la Merced Mari-
díaz en San Juan de Pasto.  

Establecer que factores y temáticas son relevantes en el aprendizaje 
infantil sobre educación sexual integral.

Reconocer las necesidades y procesos de aprendizaje de los niños y 
niñas de 7 años de la Institución Educativa Liceo de la Merced Mari-
díaz, en San Juan de Pasto.

Estudiar los elementos conceptuales, comunicativos y funcionales 
de una maleta didáctica para aplicarse adecuadamente a la temática 
a tratar. 

Crear los elementos gráficos, industriales y conceptuales de la male-
ta didáctica, para fomentar espacios de conocimiento a partir de una 
educación sexual integral, que promueva en los niños el conocimien-
to y la valoración de su entorno.

Objetivos específicos:

1

3

2

4
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Área de investigación:
• Área: Humanidades según el portal DINA-OCDE

• Sub - Área: Arte – Disciplina Diseño  

El área de humanidades dedicada al proyecto, se relaciona estrechamente 
debido a las temáticas tratadas ante dicha investigación. Se habla de una temá-
tica referente a la sexualidad, la pedagogía y la educación y como tal su relación 
ante el comportamiento de los niños, haciendo posible la creación de nuevos 
espacios de enseñanza pertinentes.

A través de la sub-área de diseño, se desenvuelve el desarrollo de los espacios 
didácticos – interactivos, como método pedagógico, en este proceso de creación 
se busca conjugar los aspectos teóricos y de investigación para llevarlos poste-
riormente a la practica con la creación de prototipos, artículos y demás que sus-
tenten el propósito del proyecto.

Línea de investigación:
• Tipos Móviles: En armonía con la justificación de la línea de investigación del 

grupo de investigación Tipos Móviles (Coral. B, 2018, p. 1,2): 

La línea de investigación Imagen, comunicación visual y procesos interactivos 
atiende los estudios del diseño, por medio de los componentes, formales y con-
ceptuales de la imagen. Y se ocupa de las raíces epistemológicas de la comuni-
cación visual, así como de los procesos analógicos e interactivos emplazados en 
diversos campos del conocimiento como: la sociología, la semiótica, la psicología, 
la filosofía, comunicación, las ingenierías. La evolución tecnológica advierte una 
serie de objetivos que se entrecruzan desde los procesos anclados al ecosistema 
mediático según lo refiere Barbero (2012), constituido por nuevas maneras de 
comunicar, nuevos lenguajes, nuevos saberes, así como la dinámica audiovisual 
que se transmutan de un medio a otro, así como la reinterpretación de la imagen 
en los espacios epistemológicos.
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ENFOQUE Y MÉTODO

Enfoque 
Cualitativo:

La presente investigación es de 
tipo cualitativa, en donde se obtiene 
la información a través de entrevistas y 
observación. Según Vasilachis de Gial-
dino (2006):

La investigación cualitativa abar-
ca el estudio, uso y recolección de una 
variedad de materiales empíricos -es-
tudio de caso, experiencia personal, in-
trospectiva, historia de vida, entrevista, 
textos observacionales, históricos, inte-
raccionales y visuales- que describen 
los momentos habituales y problemá-
ticos y los significados en la vida de los 
individuos. (p.2).

Es una herramienta de gran valor 
porque permite una comprensión in-
terpretativa de la experiencia humana.

Método Crítico 
Social:

El método que servirá como he-
rramienta para llevar a cabo este tra-
bajo investigativo es el crítico social 
que según la perspectiva de Cifuentes 
Gil (2011): “busca generar alternativas y 
propuestas que permitan la transfor-
mación crítica del mundo social”.  

El método crítico social se adapta 
a esta investigación porque permite 
abordar múltiples realidades a nivel 
histórico, psicológico, ideológico, lin-
güístico, que llevan a un enriqueci-
miento del conocimiento, y presenta 
una visión con múltiples caminos ha-
cia el aprendizaje, aplicándolo hacia 
un público infantil.
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UNIDAD DE ANÁLISIS

Niños y niñas de primaria de la Institución Educativa Liceo de la Merced Ma-
ridíaz, en la ciudad de San Juan de Pasto.

Población:
El proyecto será aplicado a niños y niñas de básica primaria, en la edad de 7 

años respectivamente, debido a que su proceso formativo y de aprendizaje per-
mite generar espacios de conocimiento a temáticas poco tratadas en el aula de 
clase y su motivación por indagar y explorar, se encuentra a flote. En ese proceso, 
el niño es capaz de razonar y de generar argumentos sobre qué está pensando.

Muestra:
La muestra de población seleccionada en este caso son 10 niños (5 niños y 5 

niñas) del grado 1ro y 2do de primaria respectivamente, estudiantes de la Insti-
tución Educativa Liceo de la Merced Maridíaz, en la ciudad de San Juan de Pasto.
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Entrevista:
Se argumenta que la entrevista 

es más eficaz que el cuestionario por-
que obtiene información más com-
pleta y profunda, además presenta la 
posibilidad de aclarar dudas durante 
el proceso, asegurando respuestas 
más útiles.

Teniendo en cuenta la definición 
de Bravo Díaz (2013): 

La entrevista es una técnica de 
gran utilidad en la investigación cua-
litativa para recabar datos; se define 
como una conversación que se pro-
pone un fin determinado distinto al 
simple hecho de conversar.  Es un 
instrumento técnico que adopta la 
forma de un diálogo coloquial. (p.166)

Tipos de entrevista para aplicar: 
La clasificación más usual de las en-
trevistas corresponde a dos tipos:

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1. Entrevistas estructuradas o en-
focadas: Las preguntas se fijan 
previamente, con un determina-
do orden acerca de las categorías 
u opciones para que el público en 
cuestión pueda elegir.

2. Entrevistas semiestructuradas: 
Presentan un grado mayor de fle-
xibilidad, a comparación de las 
entrevistas estructuradas, debido 
a que parten de preguntas previa-
mente fijadas, que pueden ajustar-
se a las necesidades y perspectivas 
de los entrevistados.

Para lo cual, se diseñó un modelo 
de preguntas a docentes y psicólogos 
infantiles, con lo cual se pudieron ob-
tener resultados eficaces en cuanto al 
tema de sexualidad y educación de la 
temática. Para desarrollar el procedi-
miento, se realizó un Protocolo de Ob-
servación y entrevista facilitado por el 
docente Fernando Coral Bustos.

2.   Entrevistas semiestructuradas:
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Talleres pedagógicos:
Según Alfaro Valverde & Badilla Vargas (2015) el taller pedagógico se define 

como  una oportunidad académica que tienen los docentes para intercambiar 
conocimientos. De esta manera se pueden llevar a la práctica las acciones educa-
tivas correspondientes para enriquecer el trabajo del estudiante.  Una definición 
de taller pedagógico simplificada hace alusión al espacio en el que participan 
facilitadores y participantes. 

Para ello se platea la participación colectiva de estudiantes, padres de familia 
y educadores. En este espacio además de manejar un método psicopedagógico 
con el infante también se busca respetar su integridad para fomentar su propia 
socialización, siempre en concordancia con su ritmo de aprendizaje. Entre los ob-
jetivos primordiales del taller se busca destacar el desarrollo de la sociabilidad y 
el respeto hacia el otro, así como el hecho de inculcar valores de tolerancia, coo-
peración y dialogo para la resolución de conflictos.

Diario de campo:
El diario de campo es un instrumento investigativo, que permite registrar 

hechos basados en múltiples interpretaciones. Siendo así, el diario de campo 
permite recolectar experiencias significativas durante el proceso de análisis y 
observación, para después realizar un proceso de retroalimentación e ideación.  
La apropiación del conocimiento es la acción que por sí misma produce conoci-
mientos en el individuo; los propicia y se hace medio para que los adquiera. 

Por otro lado la competencia escritural permite generar un proceso de escri-
tura de doble vía, entre aquel que lleva a cabo el diario de campo y la poblacion 
estudiada. Finalmente el sentido crítico, así pues, como lo expresa nuevamente 
Alzate Yepes et al (2008) “El sentido crítico parte pues, de un razonamiento que 
involucra consideraciones de implicaciones éticas y morales.” (p.7).  
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CAPÍTULO 1:

CAPÍTULO 2:

CAPÍTULO 3:

CAPÍTULO 4:

Se abordan los conceptos de educación sexual integral (E..S.I) 
y sexualidad humana, desde sus antecedentes históricos hasta 
la situación actual en Colombia y Nariño más específicamente.

Se contextualiza al lector acerca del manejo educativo y pe-
dagógico en el contexto nacional, regional y local, hablando 
acerca de la institución educativa Liceo de la Merced Mari-
díaz, como objeto de estudio.

Se expresan los principios orientadores, características con-
ceptuales, visuales y gráficas de las maletas didácticas, en 
cuanto a su funcionalidad y uso dentro y fuera del aula de 
clase, como complemento educativo.

Se da a conocer el proceso gráfico y conceptual de creación 
de la maleta didática “Aprender y Crecer” con ayuda de la me-
todología de diseño empleada y sus respectivos indicadores.
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CAPÍTULO 1:
 Educación sexual integral 

(E.S.I)
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1.1 Concepto de 
sexualidad humana:

La sexualidad humana es un com-
ponente que nos acompaña como 
personas, a lo largo de toda nuestra 
vida, desde el momento del naci-
miento. Como consecuencia del tra-
dicionalismo, se ha implantado su 
estudio correspondiente, desde un 
manejo educacional básico en el cual 
se explican los conceptos de sexo, 
sexualidad, genitalidad, etc., como 
base de un conocimiento operativo, 
sin embargo, no se explora a profun-
didad las verdaderas necesidades y 
búsquedas acerca de cómo manejar 
la temática. Para abordar formalmen-
te su definición, según la perspectiva 
de Montero (2011):

La sexualidad en general es con-
siderada como una construcción so-
cial, relacionada con las múltiples e 
intrincadas maneras en que nuestras 
emociones, deseos y relaciones se ex-
presan en la sociedad en que vivimos, 
donde los aspectos biológicos condi-
cionan en parte esta sexualidad, pro-
porcionando la fisiología y morfología 
del cuerpo las condiciones previas 
para esta construcción. (p. 1249). 

Este conjunto de condiciones, 
generan características a cada ser 
humano y se desarrollan a lo largo 
de su proceso de vida; una mane-
ra clave de hablar acerca de ello es 
precisamente abordarla desde el 
plano conversacional, involucrando 
factores como la comunicación, la 
imagen corporal, intimidad, com-
portamiento sexual, valores y afecto, 
entre otros. Según González Gómez 
& López Torres (2015):

Se puede pensar la sexualidad 
desde un enfoque interpretativo y 
contextual del conocimiento, que 
busca describir los significados que 
los seres humanos crean a partir de 
su encuentro con el mundo; es decir, 
la forma en que las personas dan sen-
tido a sí mismas y al contexto. (p.141).

La OMS (2018) afirma que la se-
xualidad “se siente y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, prácticas, roles y 
relaciones.” (p.3).  Si bien, todos estos 
factores se experimentan en el ciclo 
de vida del ser humano, estos se da-
rán a conocer uno a uno, en un deter-
minado espacio de crecimiento con 
manifestaciones de comportamiento 
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y pensamiento que evoquen las tres dimensiones correspondientes de la sexua-
lidad (corpórea o biológica, psicológica y social).

Por un lado, la dimensión corpórea haciendo referencia a los aspectos bio-
lógicos, que tienen influencia desde el sistema genético (XX-XY) y referentes a 
fecundación, embarazo y parto. La dimensión psicológica aborda el campo de 
las convicciones y la personalidad, la identidad y la orientación sexual. Siguiendo 
con las anteriores dimensiones, se procede a mencionar finalmente la dimensión 
social, referente a la educación recibida en el hogar y en la escuela (Educación 
sexual integral, E.S.I), la ética de lo que es correcto e incorrecto y factores anclados 
a la práctica de valores humanos.

1.2 Sexualidad infantil:
La infancia se considera como una etapa caracterizada por la exploración, la 

observación y la curiosidad. En este proceso de experimentación los niños y niñas 
aprenden a conocer su pequeño mundo y a cuestionarse sobre varias situaciones 
y acciones que suceden en él. Este espacio de curiosidad y observación, permite 
al niño desarrollarse y adaptarse ante su entorno, mediante la incorporación de 
roles, la similitudes y diferencias entre una persona u otra y la toma de conciencia 
a un determinado sexo.

Durante mucho tiempo se habría concebido a los niños y niñas como seres 
neutrales en cuanto al desarrollo de su sexualidad. Sin embargo, este concepto 
cambió gracias a Freud quien legitimó la existencia de la sexualidad infantil. Así 
lo afirma Villalobos Guevara (1999)  “la sexualidad aparece desde el nacimiento y 
que durante las sucesivas etapas de la infancia que diferentes zonas corporales 
proporcionan gratificaciones especiales al individuo.” (párr.1).

Siguiendo con este concepto, para la pediatra García Piña (2016), “Con fre-
cuencia, la sexualidad se asocia exclusivamente con la genitalidad o el erotismo; 
no obstante, sus manifestaciones tienen una dimensión más amplia, la sexua-
lidad está conformada integralmente e incluye también otros aspectos.” (p.50). 
Este tipo de manifestaciones se explican de la siguiente manera:
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Tabla 1. La figura muestra las manifestaciones saludables más comunes en la infancia. Fuente: García-Piña 

CA. Sexualidad infantil. 
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Estas expresiones necesitan una participación activa de los padres para su 
orientación, permitiendo que la comunicación, el afecto y el respeto sean pilares 
principales de una educación sexual integral partiendo desde el hogar, las cuales 
posteriormente se trabajarán en el aula de clase. Así mismo cabe destacar que, 
las motivaciones de la sexualidad infantil están completamente desligadas a las 
manifestaciones de sexualidad en la adolescencia y la adultez, puesto que al ser 
una de las tantas capacidades humanas, esta también requiere de un entorno, 
que le facilite al infante llegar a un proceso de maduración y aprendizaje, donde 
se puedan ver involucrados factores como la valoración de su propio cuerpo y 
entorno, así mismo con respecto al de los demás, su intimidad y finalmente su 
autoestima, siendo esta última, una base fundamental en el proceso formativo 
del niño o la niña.

Para concluir con este proceso y lograr catalogarlo de la manera correspon-
diente, “Al hablar de sexualidad infantil se pretende reconocer la existencia, en 
esta etapa de la vida. (…) Es por esto que el psicoanálisis habla de sexualidad oral, 
anal, fálica, genital.” (Villalobos Guevara, 1999, parr. 6).

Etapas de la sexualidad:

• Etapa oral (nacimiento a 1 año): El niño/a recibe gratificación a través de los 
labios, boca, y actividades como morder, chupar, tragar. El niño/a orientará sus 
cimientos hacia su capacidad para formar relaciones estables con otras personas.

• Etapa anal (1 a 3 años): La gratificación la recibe mediante la ejercitación del 
control muscular.

• Etapa fálica (3 a 6 años): El área genital se convierte en una parte del cuerpo 
sensitiva e interesante para el niño/a. Reconocen las diferencias entre los sexos y 
hay curiosidad por éstas. Los niños/as se vuelven celosos de la relación especial 
entre los padres y al mismo tiempo el niño se interesa en la madre y la niña en el 
padre (complejo de Edipo y Electra). A medida que se resuelven los complejos, el 
niño/a incorpora algunas de las cualidades de su padre y madre a la personalidad 
y comienza a desarrollarroles tipificados a su sexo y edad.
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• Etapa de latencia (6 a 12 años): La mayor fuente de energía proviene de la 
interacción del niño/a con el mundo exterior. Adquisición de conocimientos y des-
trezas que lo capacitan a enfrentarse con su medio ambiente.

• Etapa genital (12 años en adelante): Los cambios hormonales en el cuerpo 
llevan a su madurez sexual. Se mueven fuera de la dependencia de los padres, ha-
cia un mayor interés por las demás personas fuera del grupo familiar. (San Pelayo 
Ferrer, 2008, p.56).

1.3 Ideas erróneas sobre la sexualidad en 
la infancia:

En términos generales, la sexualidad es vista como un tema tabú, existien-
do negligencia en cuanto a su estudio correspondiente, evitando hablar de ello 
abiertamente a un público como lo son los niños y niñas. La tradición, la costum-
bre y diversas creencias erróneas, han implantado silencio sobre la sexualidad 
como tal, catalogada así, bajo el precepto moral, impidiendo en ocasiones, un 
correcto acopio de información. Los mitos e ideas que circulan en la cultura, se 
transforman en nociones no correspondientes a la realidad, dificultando los he-
chos que hacen parte de la sexualidad y haciendo de ellos un proceso más com-
plejo de explicar.

A lo largo de la historia la sexualidad ha estado abierta a interpretaciones de 
carácter positivo y negativo; muy errados conceptos en su mayoría, lo que pro-
movió la propagación de las ITS (…). Además, de otorgarle crédito muchas veces a 
la religión o al patriarcado; al final cada persona ve las cosas desde su modificada 
perspectiva o desde constructos sociales heredados por la cultura, los cuales per-
manecen aún presentes en la sociedad actual. (Moreira Quintero & Leiva Castro, 
2019, p.6).

En cuanto a la sexualidad vista desde la infancia, se habla acerca de las teorías 
sexuales infantiles expuestas por Zabaraín Cogollo (2011) las cuales “se gestan en 
torno a la información que el niño recibe del medio, relaciona con sus fantasías, con 
sus temores producto de las prohibiciones, y se gestan de la influencia que recibe 



34

de los medios de comunicación que 
exhiben información ambivalente y 
poco descifrable para un niño.” (p.79). 
La represión de la sexualidad dirigida 
de un adulto hacia un niño, conllevan 
a un desarrollo contraproducente en 
cuanto a sentimientos de vergüenza 
y culpa. Por lo cual la curiosidad y el 
despertar de instintos sexuales y afec-
tivos se ve bloqueado parcialmente.

En un contexto global, como lo 
expresa Molina M, et al. (s.f):

Las civilizaciones han dedicado un 
tiempo y un esfuerzo considerable a 
reprimir y redirigir los intereses sexua-
les y actividades de los niños y adoles-
centes. Si nos basamos en la actitud 
ante la educación sexual podemos 
distinguir diferentes tipos de culturas:

 A. Culturas represivas: como por 
ejemplo la Victoriana. En estas cultu-
ras la actividad sexual es vista como 
peligrosa, lo ideal es el celibato. Los 
chicos son separados de las chicas y 
los intereses sexuales y las actividades 
eróticas son severamente reprimidas. 

B. Culturas restrictivas: son fre-
cuentes en los países desarrollados. 
En estos, el sexo es valorado, pero se 
tiene miedo de los problemas que 
pueden resultar de la actividad se-
xual. Existe una doble moral, aunque 

a la mujer se le conceden derechos y 
se considera que tiene un acceso libre 
al sexo, hay ciertas prácticas como la 
segregación de los sexos o el excesivo 
valor que se da a la virginidad que lo 
desmienten. A la vez los niños no son 
reprimidos por sus intereses sexuales, 
pero se les inhibe por otros caminos, 
los padres ven la actividad sexual de 
los niños como problemática. La edu-
cación sexual enfatiza los peligros 
de las enfermedades venéreas, las 
vejaciones sexuales y los embarazos 
no deseados.

 C. Culturas permisivas: toleran o 
perdonan una gran cantidad de inte-
reses y conductas sexuales. Culturas 
como estas se dan en África y Oceanía. 
El sexo se considera normal, natural y 
un aspecto valioso de la existencia hu-
mana. Los adultos esperan que los ni-
ños participen de los juegos sexuales y 
los adolescentes tienen una actividad 
sexual agradable. La latencia no existe 
como en las culturas represivas o res-
trictivas. Las relaciones prematrimo-
niales son frecuentes. 

D. Culturas de refuerzo sexual: 
ven la experiencia sexual como una 
parte necesaria del crecimiento. Se 
dan en África Ecuatorial, al sur de Asia 
y en el sur del Pacífico. Los niños se in-
troducen activamente en situaciones 
donde ellos pueden sentir y aprender 
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las actividades sexuales. Es el único grupo de culturas donde se da una participa-
ción intergeneracional para aprender estas conductas. (p.3).

En síntesis, sí se quiere como sociedad, que los niños y niñas entiendan y vi-
van su sexualidad de una forma sana se tendría en primer lugar que distinguir 
la existencia de la sexualidad en esta etapa de la vida, rompiendo los esquemas 
tradicionales del rechazo a la temática; de esta manera se procede a ofrecerles 
una educación sexual integral adecuada en conjunto, no sólo desde los centros 
e instituciones educativas, sino, además, a través del hogar, para responder a sus 
necesidades y permitirles llevar una sexualidad sana sin temores. 

1.4 Conductas de abuso y violencia en 
la infancia

Teniendo en cuenta las anteriores perspectivas sobre las ideas erróneas en el 
campo de la sexualidad, es importante complementar el hecho de que existen 
cierto tipo de escenarios los cuales son fundamentales de reconocer, como son 
las conductas de abuso y violencia. Los niños tienen la capacidad de identificar 
situaciones de riesgo (dolor, vergüenza, culpabilidad, miedo), asociando sus emo-
ciones a una situación perjudicial para ellos, por lo cual, esta circunstancia de 
alerta les va a permitir pedir ayuda a una persona de confianza en el mejor de los 
casos. En cuanto a lo expresado por Ochoa Carrascal (2019):

Las estadísticas en Colombia reflejan un crecimiento a escalada del Abuso 
Sexual Infantil (ASI) en los últimos años, lo cual lo convierte en un problema alar-
mante de salud pública que conmina a todas las instituciones responsables de la 
normatividad, judicialización, atención en salud (física y psicológica) y pedagogía. 
(p.342).

Este tipo circunstancias se pueden prevenir y manejar por medio de escena-
rios de conversación acerca de los riesgos que rodean a los niños, supervisión por 
parte de un adulto, diferenciación entre lo bueno y lo malo, normalización y en-
señanza de valores. Para ello, es fundamental contar con la determinación nece-
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saria de identificar en gran medida los factores que influyen en el infante. Uno de 
los compromisos del proyecto investigativo y del artefacto de diseño, como lo es 
la maleta didáctica es justamente saber identificar y apoyar los procesos del in-
fante junto con el apoyo del material gráfico y conceptual y la cátedra educativa.

Es primordial saber educar a los niños, para propiciar una formación sexual 
sana transitoria en cada etapa, a través de la confianza, el establecimiento de 
límites entre su propio cuerpo y el de los otros y el otorgar la seguridad para que 
pueda constituirse como un sujeto autónomo y apoyarlo en el descubrimiento 
del conocimiento de sí mismo, representado, así como referente en la figura 4. 

Figura 4. Educación sexual integral en niños. Fuente: Revista Semana
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Retomando el concepto de las 
conductas de violencia y abuso, des-
de la perspectiva de problemas de 
comportamiento en niños, es con-
siderable enfocar el hecho de que la 
violencia y las experiencias traumá-
ticas en el infante son catalogadas 
como parte del abuso que puede re-
cibir de un adulto. Este tipo de abuso 
infantil no se limita a actos aislados 
como lo es el contacto físico, sino que 
además puede presentarse de mane-
ra psicológica y verbal. 

Lo que se sabe particularmente 
sobre los problemas de comporta-
miento en niños y niñas es que estos 
no están limitados a un grupo en es-
pecial, sino que por el contrario ocu-
rren en niños de todas las etapas de 
edad, de distintos niveles socio-eco-
nómicos, culturas, estilos de vida y 
núcleos familiares. Según la Natio-
nal Child Traumatic Stress Network 
(NCTSN, 2012a): 

 Algunos niños con problemas de 
comportamiento sexual viven con pa-
dres que están casados y otros tienen 
padres que están divorciados o sepa-
rados. Unos niños tienen historias de 
abuso, maltrato o trauma, mientras 
que otros no. (…) 

Algunos de los factores relacio-
nados con el desarrollo y problemas 
de comportamiento sexual incluyen:

- Haber estado expuestos a experien-
cias traumáticas como el abuso, de-
sastres naturales o accidentes.

- Haber estado expuesto a violencia 
en casa

- Estar expuesto repetidamente a 
actividad sexual o desnudez entre 
adultos (incluyendo contenido se-
xual en la televisión o en el internet)

- Reglas inadecuadas en cuanto a des-
nudez o privacidad en casa

Supervisión inadecuada en casa, 
muchas veces como resultado de 
problemas en los padres como de-
presión, abuso de sustancias o no po-
der estar en casa por tener que traba-
jar.  (pp.1, 2).

Planteando lo expuesto por el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar y El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (ICBF & UNICEF, 2020):

 En Colombia, el cierre de las ins-
tituciones educativas y la medida de 
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aislamiento preventivo obligatorio han generado cambios en la vida de niñas, ni-
ños y adolescentes. En muchas ocasiones, estas medidas impactan, desestabilizan 
las dinámicas familiares y aumentan los riesgos de vulneración de derechos. (p.2). 

Esto quiere decir que, los niños y niñas pueden encontrarse en espacios de 
vulneración de sus derechos, independientemente de su contexto psicosocial y 
para ello es importante tomar acciones de prevención y acompañamiento. Así 
mismo ser capaces de comprender como proteger no solo sus derechos como 
seres humanos, sino también velar por los de los demás, a lo largo de su proce-
so de crecimiento en sus etapas de desarrollo. Entendiendo esto, no solamente 
se quiere responder a una serie de cuestionamientos plateados por los propios 
niños y niñas, sino además abarcar ciertas dimensiones, que lo propiamente in-
formativo, porque el hecho de establecerse únicamente desde este plano no per-
mite interiorizar adecuadamente ni normalizar las temáticas a tratar. 

1.5 ¿Qué es la educación sexual integral?
Todos los seres humanos toman decisiones importantes en cuanto al marco 

de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la carencia de conoci-
miento en estos ámbitos acarrea como consecuencia factores de vulnerabilidad, 
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc. Por esta ra-
zón, es que la educación sexual integral (E.S.I) aparece para ofrecer herramien-
tas necesarias en materia de aprendizaje, habilidades y actitudes. La educación 
sexual integral se transforma en un enfoque que explica el desarrollo biológico, 
psicológico y social de las personas.

Es necesario que sepamos que la Educación Sexual Integral no es sólo “ha-
blar de relaciones sexuales”. Es mucho más que eso. Tiene que ver con apren-
der a expresar emociones y sentimientos, a reconocer y respetar valores como la 
amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena y a cuidarnos y cuidar 
a los demás. (Marina, et al, 2011, p.3).

Según la UNESCO y Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (OREALC) (2014):
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Una educación integral de la se-
xualidad es capaz de desarrollar ha-
bilidades o capacidades con base en 
información culturalmente relevante, 
científicamente rigurosa y apropiada 
a la etapa de desarrollo en la que se 
encuentra la persona. Su implemen-
tación los ayuda a poner en prácti-
ca competencias esenciales para la 
toma de decisiones relacionadas al 
ejercicio de su sexualidad a lo largo 
de toda su vida, incluyendo sus opcio-
nes reproductivas. (p.2). 

La E.S.I debe reconocer las nece-
sidades particulares de los individuos 
y debe adaptarse a sus realidades 
con información complementaria y 
apoyo; de esta manera se estimula el 
pensamiento crítico y el comporta-
miento desde la empatía. El proceso 
de aprendizaje debe estar centrado 
en el sujeto como protagonista, de-
jando de lado la monótona tarea de 
advertencias y consejos sobre lo que 
debería o no hacer. Complementan-
do lo anterior, tal como lo menciona 
la UNESCO (2015):

 Para lograr una educación eficaz 
en sexualidad, ésta debe partir en la 
niñez, para luego desarrollarse en la 
adolescencia y en la edad adulta, y 
debe ofrecer habilidades y conoci-
miento adecuados para cada etapa 
de la vida mediante un cuidadoso 

proceso de adaptación progresiva por 
etapas, tal como cualquier otra asig-
natura del programa escolar. (p.7). 

Todo tipo de proceso en la educa-
ción sexual integral tendrá que estar 
encaminado en el conocimiento cien-
tífico y en proporcionar un desarrollo 
integral saludable, que promuevan el 
respeto y las relaciones justas y equi-
tativas entre niñas y niños. De esta 
manera, deben tener la oportunidad 
de considerar ideas, aclarar informa-
ciones y superar mitos. Según esto, 
como toda unidad abordada desde la 
didáctica, para una mejor compren-
sión de la información, el artefacto de 
diseño incluye:

• Objetivos (del proceso de apren-
dizaje-enseñanza)

• Contenidos (seleccionados a 
partir del nivel de comprensión de la 
población de estudio, niños y niñas 
de 7 años de edad, entre los cuales se 
encuentra la anatomía sexual y repro-
ductiva, prevención del abuso infantil, 
práctica de valores desde el afecto y 
el respeto y diversidad sexual).

• Actividades y material de apoyo 

• Metodología de trabajo

• Responsables encargados
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Continuando con esto, para su respectiva aplicación, según los datos obte-
nidos por la organización privada sin ánimo de lucro Profamilia (s.f.) en el país 
se plantea que “ La educación sexual integral ya hace parte del ordenamiento 
jurídico colombiano, establecida en varias disposiciones.” (párr. 2).  Por lo cual, las 
entidades gubernamentales de Colombia han planteado varios preceptos, como 
el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2066) y la Ley General de Edu-
cación (Ley 115 de 1994). Es así que, desde una edad temprana, tanto niños como 
niñas, deben necesitar una información correcta y apropiada para comprenderse 
a sí mismos en cuanto a sus cuerpos, sus relaciones interpersonales, sus senti-
mientos e ideales y fundamentalmente la gestión de todas sus emociones den-
tro y fuera de su entorno y también en el plano conversacional. 

1.5.1 Historia de la educación sexual 
integral (E.S.I):

Los conceptos de sexualidad han estado presentes y han ido evolucionando 
a lo largo de la historia de la humanidad. Comienza en la prehistoria como un im-
pulso de satisfacciones reproductivas, luego ocupó un lugar relacionado con las 
creencias religiosas y ha sido catalogado en diferentes perspectivas según la socie-
dad en la que se desenvuelve; en ciertos casos de manera plena y racional, según 
el contexto.

Para Zemaitis (2016) “La historia de la educación sexual muestra que parte de 
las polémicas y las disputas por sus sentidos se desarrollaron sobre la cuestión de 
los contenidos, las orientaciones y las modalidades de su enseñanza”. (p.5). Esto a 
raíz de diversas problemáticas que fueron originandose a inicios del sigo XX, como 
contagios de ETS, limitados metodos de prevención y desconocimiento en cuanto 
a las dimensiones de la sexualidad más allá de la corporal. Un ejemplo claro de ello 
es la inculsión de programas de concientización en los servicios de salud pública, 
entrega de folletos y capacitaciones en países como Estados Unidos; progresiva-
mente existiendo un punto de inflexión en los años sesenta con la denominada 
revolución sexual tomando impulso a través de una nueva energía de derechos 
humanos como se muestra en la figura 5:
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En la historia de los aspectos re-
lacionados con la sexualidad, se pue-
de ver que el comportamiento de los 
humanos depende de las creencias e 
influencias culturales de cada civiliza-
ción, que imprime en sus integrantes 
sus propios patrones de normalidad. 
Cada una de las épocas ha tenido sus 
peculiaridades y enfoques sobre la se-
xualidad; en unas se exalta la figura 
masculina, en otras la femenina, y en 
correspondencia con ello se prepara-
ban a los miembros de esa sociedad 
para asumir el rol que les correspon-
día. (Quintero Paredes & Roba Lazo, 
2010, p. 2,3).

La evolución de la educación basa-
da en sexualidad ha ido enmarcando 
cierta cantidad de elementos respec-
tivos, desde la enseñanza acerca de 
métodos de prevención y planifica-
ción, líneas de ayuda y emergencia 
ante casos de abuso y violencia e infor-
mación acerca del autoconocimiento. 
Retomando a Zemaitis (2016): 

Hoy, en los primeros años del siglo 
XXI existe un consenso social y políti-
co amplio sobre la importancia de la 
formación de la sexualidad de niños, 
niñas y jóvenes en varios países del 
mundo. Esto se constata al hacerse 

Figura 5. Revolución sexual, años sesenta. Fuente: BuzzFeed
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visible el desarrollo de programas y políticas específicas sobre educación sexual 
en nuestras regiones, como también en Europa, dentro los sistemas educativos y 
áreas de Salud. (p.5).

Siendo así, es clave mencionar que existe una gran cantidad de elementos 
y evidencias significativas que enseñan que la educación sexual integral, hace 
posible que niños y niñas, jóvenes y adultos puedan desarrollar habilidades y me-
jorar conocimientos de acuerdo a su etapa. Entre los elementos, también se des-
tacan los derechos humanos, igualdad, diversidad y construcción de relaciones 
sanas y seguras.

La mayoría de los países está adoptando el concepto de educación integral en 
sexualidad, sustentado en la evidencia y en orientaciones internacionales, y están 
comprometidos a fortalecer su implementación a nivel nacional. Esto incluye brin-
dar atención continua a la revisión curricular, a invertir en sistemas de monitoreo, a 
incluir a la comunidad y a optimizar la formación docente para que ésta sea eficaz. 
(UNESCO, 2015, p.9).
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1.5.2 E.S.I en 
el contexto 
Colombiano:

Retomando la década de los sesen-
ta como se mencionaba inicialmente 
en el tópico anterior, más específica-
mente en el contexto Colombiano, las 
corrientes de índole internacional que 
fomentaban el control de la natalidad 
llegaron a influir en las cátedras de 
Biología y Ciencias Naturales del país. 

Es así, que se habían venido traba-
jando desde una perspectiva teórica los 
temas relacionados a sexualidad, espa-
cio donde se marca y se hace énfasis 
en la E.S.I a través de la Constitución 
de 1991, contemplando los conocidos 
DHRS (Derechos sexuales y reproduc-
tivos). Para Tiusaba Rivas (2017), “La 
educación sexual en Colombia es un 
acontecimiento especialmente rele-
vante en la escuela a partir de su ins-
titucionalización en la primera mitad 
de los noventa.” (p.87).

 La educación sexual integral en 
Colombia hace parte de un marco 
de derechos, tal como lo menciona el 
Ministerio de Salud y Protección So-
cial  (2010): 

A nivel internacional existe con-
senso sobre las rápidas transformacio-
nes en el abordaje de la vivencia de la 

sexualidad y la reproducción, así como 
de los avances en algunos indicado-
res relacionados con la salud sexual 
y la salud reproductiva en Colombia, 
lo cual ha significado reducción de 
la fecundidad general, control en la 
expansión de algunas infecciones de 
transmisión sexual, el fortalecimiento 
de la capacidad para ejercer la auto-
nomía sobre el uso de anticoncepti-
vos modernos, la apertura de servicios 
especiales para adolescentes o para la 
atención de eventos como las violen-
cias sexuales y la atención integral del 
VIH, entre otros. (p. 14).

De esta manera, tal como lo ex-
presa Profamilia (s.f): “Ofrecer una 
cátedra de educación sexual desde 
preescolar y primaria es lo que se lla-
ma “educación sexual integral” y exis-
ten muy buenos motivos para que la 
educación sexual integral haga parte 
de los currículos escolares.” (párr.1). 

Entendiendo estos conceptos, hay 
que referirse correctamente a los fac-
tores que se estudian y aprenden en 
los niveles de escolaridad anterior-
mente mencionados, en el contexto 
nacional. En primera instancia, el nivel 
preescolar, es un espacio en el que se 
tienen conversaciones abiertas y ho-
nestas sobre los valores humanos y las 
relaciones humanas, el amor y el afec-
to, siendo bases de explicación para 
los niños y niñas acerca del porqué no 
deben hacer nada que les produzca 



incomodidad. Siguiendo con esto, en el nivel de básica primaria se manejan te-
mas nuevamente como el amor y los valores, qué hacer y qué no hacer si se está 
enamorado o se gusta de alguien, diversidad sexual (respeto por las preferencias 
sexuales) y principalmente, sentar las bases sólidas en cuanto al desarrollo de ha-
bilidades para protegerse de la intimidación, el abuso y la violencia sexual. Justa-
mente siendo estos los factores claves que expone el artefacto de diseño a través 
de sus elementos. 

Para fundamentar lo anterior, en cuanto al acopio de leyes, “La Corte Constitu-
cional ha realizado importantes desarrollos normativos en temas relacionados con 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de diversas sentencias 
relacionadas con la integración de la Educación Sexual como una cátedra obliga-
toria en la educación formal.” (Ministerio de Salud y Protección Social , 2010, p.28).

Sin embargo, no es suficiente con brindar una clase específica a la temática o 
una ley estipulada; es relevante en este caso, generar un acompañamiento tanto a 
docentes como a las familias en la implementación de la educación sexual integral. 
Desde la perspectiva comunicacional, es importante lograr que tanto niños y niñas, 
como todos los actores que giran en torno a ellos, puedan sentirse reconocidos, 
protegidos y sobretodo apoyados, esto debido a que no todos los infantes cuentan 
con la oportunidad de trabajar este tipo de temáticas desde la escolaridad. Cabe 
destacar que los indices sobre el sistema educativo en Colombia, aun presentan 
ciertas brechas y diferenciación la cual no ha permitido a toda la comunidad, el 
hecho de tener cátedras educativas en esta materia como en muchas otras, sin 
embargo este factor se expondrá posteriormente con mayor detalle. 



45

1.5.3 El escenario 
de la E.S.I en 
Nariño:

En el escenario departamental, 
han existido diferentes enfoques acer-
ca de cómo abordar la sexualidad. En-
tre sus escenarios principales, se ha 
trabajado desde la etnoeducación (En 
Nariño y Putumayo docentes de las 
culturas indígenas Inga y Kamëntšá) 
propiciando el conocimiento desde 
sus concepciones para la educación 
sexual. Añadido a esto, desde el en-
foque de la diversidad sexual se han 
implantado políticas públicas por par-
te de la gobernación de Nariño, como 
una oportunidad para avanzar en la 
construcción de una sociedad nari-
ñense más incluyente y respetuosa. 
Por otro lado, instituciones como la 
Universidad Mariana han implantado 
las posibilidades de educar en el con-
texto universitario, los fundamentos 
psicosociales del ser humano, así lo 
explica Romero (2018):

La Vicerrectoría de Bienestar de 
la Universidad Mariana viene desarro-
llando un proyecto enfocado al arte y 
la filosofía de la sexualidad, denomina-
do “Sexo al Piso” con una connotación 
del aquí y el ahora, con los pies en la 
tierra, en el piso, en la realidad, no en 

los sueños, ni en metáforas tabúes e 
ignorantes. (p.72).

Continuando con la idea anterior, 
en cuanto a estadísticas del manejo 
de la educación basada en la sexuali-
dad, conocer la realidad de esta, sig-
nifica preguntarse por una cultura 
poco existente que no ha implanta-
do mucha importancia en la temáti-
ca. Así lo menciona Cerón Souza, et al 
(2005), “En el departamento de Nari-
ño, el 16.7% de las adolescentes de 15 
a 19 años ya son madres y hay muni-
cipios donde se ha encontrado que la 
vida sexual se está dando desde los 10 
años.” (p. 63). Este factor, deja en con-
sideración, el hecho de que a pesar de 
que se han implatado leyes y cátedras 
informativas, ciertamente limitadas, el 
público al cual han sido dirigidas no 
comprende por ejemplo a poblacio-
nes vulnerables, que no cuentan con 
la oportunidad de un sistema educa-
tivo digno.

A pesar de que las estadísticas 
se remontan a un tiempo conside-
rable, el espacio brindado para fo-
mentar la educación sexual integral, 
progresivamente, se han generado 
alternativas como las proporcionadas 
por la Secretaría de Educación de Pas-
to. “Iniciativas de derechos humanos 
y educación sexual, son algunos de 
los procesos que manejan los estable-
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cimientos educativos para promover 
en los jóvenes un empoderamiento 
juvenil y calidad en la toma de deci-
siones.” (Secretaría de Educación de 
Pasto, 2017A, parr.2).

Es así que, retomando a Cerón 
Souza et al (2005), los autores  plan-
tean un proyecto de educación se-
xual, expuesto como:  

Una propuesta de transformación 
y construcción de la cultura en sexua-
lidad de la institución educativa en 
el ámbito de afectos, conocimientos, 
actitudes, comportamientos y valo-
res de su comunidad, en donde cada 
escuela asume una noción de desa-
rrollo humano que debe orientar su 
proyecto a partir del tipo de persona, 
pareja, familia y comunidad que se 
busca formar desde todo el proceso 
educativo. (p.63). 

Retomando nuevamente  las ini-
ciativas mencionadas, se puede re-
calcar el II Encuentro de experiencias 
significativas. “El proyecto liderado 
por la Alcaldía de Pasto a través de la 
Secretaría de Educación, enfoca su 
accionar en aspectos como construc-
ción de ciudadanía, empoderamiento 
juvenil, liderazgo, toma consiente de 
decisiones, proyecto de vida y otros 
que se enmarcan en el tema macro 
de sexualidad” (Secretaría de Educa-
ción de Pasto, 2017B, parr.2).

Así mismo el Seminario “El Ver-
dadero Amor Espera” dentro del Pro-
yecto Vive Tu Sexualidad Con Sentido:

En busca de promover los dere-
chos sexuales y reproductivos dentro 
de las instituciones educativas, la Se-
cretaría de Educación de Pasto reali-
zó el seminario “El Verdadero Amor 
Espera” dentro del proyecto ‘Vive tu 
sexualidad con sentido’. La jornada 
hace parte de una campaña de pre-
vención de embarazo en adolescen-
tes y formación en valores de niños, 
niñas, jóvenes y jovencitas responsa-
bles de su sexualidad y cada vez más 
respetuosas con sus cuerpos y los de 
sus semejantes, donde además se ex-
pusieron experiencias, junto con acti-
vidades que propenden los valores y 
las buenas prácticas sexuales y repro-
ductivas. (Secretaría de Educación de 
Pasto, 2017C, parr.1,2).

En relación con las propuestas 
mencionadas y refiriendose más es-
pecíficamente en la funcionalidad 
del artefacto de diseño del proyecto 
investigativo, este se transforma en 
una oportunidad necesaria para con-
tribuir en el marco de enseñanza de 
sexualidad. En su gran mayoría, los 
referentes anteriormente citados, im-
plican a una población de adolescen-
tes y jóvenes adultos; sin embargo, el 
público infantil sigue manteniendo la 
catedra informativa convencional en 
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el áula de clase, espacio de consideración para generar una ruta comunicacional 
y de empatía a través del manejo de la maleta didáctica y sus elementos plástico 
sensoriales; en concordancia con esto, se aborda a continuación el estudio del 
manejo pedagógico y educativo de la institución a la cual va dirigido el proyecto.
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CAPÍTULO 2:
 Educación y pedagogía, 

Liceo de la Merced Maridíaz
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2.1 Educación 
Formal en 
Colombia:

En Colombia, los niños, las niñas 
y los adolescentes deben tener una 
educación de calidad ofrecida por el 
Estado, como se expresa en el refe-
rente de la figura 6; esta se presenta 
en distintos niveles los cuales serán 
mencionados posteriormente. Ahora 
bien, el Gobierno Nacional, a partir de 
políticas como el Código de Infancia 
y Adolescencia, han propuesto incre-
mentar la cantidad de estudiantes 
que reciben estos niveles educativos, 
no obstante, queda mucho para ase-
gurar que esta población acceda com-
pletamente a la educación.

Según las especificaciones del 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 2019) “En Colombia la 
educación se define como un proceso 
de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la per-
sona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes.” (párr.2). 
Es así, que este proceso se transforma 
paulatinamente en un escenario de 
crecimiento óptimo para la infancia, 
adolescencia y juventud. 

La educación en Colombia es un 
derecho ciudadano y una prioridad 

del gobierno. De conformidad con la 
Constitución de 1991 y la Ley General 
de Educación de 1994, todos los co-
lombianos tienen derecho a acceder a 
la educación para su desarrollo perso-
nal y para el beneficio de la sociedad. 
La educación obligatoria actualmente 
es de 10 años, desde los 5 hasta los 15 
años de edad, equivalente al prome-
dio de la OCDE (desde los 6 hasta los 
16). (OCDE, 2016, p.24)

A pesar de que se haya instau-
rado a la educación como prioridad, 
cabe destacar que el país, afronta re-
tos como las brechas participativas, 
su correspondiente cierre y el objetivo 
de hacer una constante en cuanto a 
educación para todos. La realidad está 
representada con las desigualdades 
a temprana edad; en algunos casos, 
tanto niños como niñas no tienen la 
oportunidad de asistir a la escuela, 
asisten a instituciones de una calidad 
menor o en otro tipo de casos, son for-
zados a trabajar para generar sustento 
económico en su núcleo familiar.

 Con ello, Colombia ha puesto de 
su parte en cuanto al fortalecimien-
to y mejora de la gestión del sistema 
pero quedan basatantes desafíos 
por resolver.

Avanzando con la temática, en el 
país, se establecen tres niveles forma-
les de educación, que en este caso 
son: Nivel Preescolar, Educación bási-
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ca primaria y básica secundaria y Educación Media; estos organizados y represen-
tados de la siguiente manera:

a) Preescolar: Como grado mínimo de carácter obligatorio

b) Educación básica primaria: Con una duración de cinco grados

c) Educación básica secundaria: Con una duración de cuatro grados

d) Educación media: Con una duración de dos grados.

Ciertamente también es importante mencionar a la educación superior (co-
rrespondiente a una educación técnica y universitaria con duración de 5 a 7 años 
aproximadamente). Sin embargo, centrándonos en el objeto de estudio, se debe 
hacer énfasis en los primeros niveles educativos, anteriormente mencionados, de-
bido a que en el contexto colombiano, estos niveles deberían ser acatados por to-

Figura 6. La educación en Colombia. Fuente: Urna de Cristal
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dos los niños y adolescentes del territorio. Añadido a esto, también es importante 
comprender factores que deben verse inmersos en este proceso, como lo son la 
alimentación y nutrición, la educación sexual como cátedra y la coeducación, con 
el fin de dar cumplimiento al mandato de la Constitución de 1991, consagrando a 
la educación en el país como un derecho, siendo el Estado responsable de su cum-
plimiento y calidad.

2.1.1 Sistema pedagógico y educativo en 
Pasto y Nariño:

Las entidades gubernamentales en el departamento, se han enfocado a lo lar-
go de los años un propósito clave, en este caso, el hecho de garantizar el derecho 
fundamental a la educación a través de procesos administrativos, financieros, cul-
turales y pedagógicos que permitan la cobertura, eficiencia y calidad educativa 
en Nariño.  Así mismo y haciendo énfasis a la Secretaría de Educación (2012), sus 
funciones establecidas según el artículo quinto, del decreto 933 del 26 de agosto 
de 2010 son:

- Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la 
educación en el departamento de Nariño.

- Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los méto-
dos de enseñanza y la utilización de los medios educativos.

- Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de 
la niñez y juventud.

- Formular y orientar las políticas y programas tendientes a garantizar la dispo-
nibilidad, el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, así 
como la calidad, pertinencia, eficiencia, cobertura y equidad de la educación en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. (párr. 1,2).

De esta manera, la secretaría plantea brindar oportunidades educativas de ca-
lidad a la totalidad de niños y niñas, manteniendo una cobertura en todo el de-
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partamento, con el fin de garantizar 
la prestación de servicios por parte de 
los docentes, de manera que se cum-
plan con todos los requisitos gene-
rales que impone la ley. En los datos 
obtenidos, durante el Plan Anual de 
Contratación del año 2021, se pudo 
contemplar la proyección de atender 
a la población con el fin de solventar 
las necesidades y capacitar al sector 
educativo para la prestación de los 
servicios dadas las particularidades 
del territorio nariñense.

Sin embargo, dejando a un lado los 
datos establecidos, la demanda edu-
cativa debe basarse principalmente 
en un derecho fundamental, la cual, a 
consecuencia de las irregularidades y 
factores de las dimensiones sociales, 
culturales, políticas, administrativas y 
financieras, dificultan el acceso apro-
piado a la educación, generando una 
caracterización diferencial. Este impe-
dimento es justamente el que se debe 
evitar, porque las oportunidades edu-
cativas deben ser de calidad y consis-
tentes como hecho primordial para 
todos y todas. 

Por otra parte, refiriéndose a un 
contexto local, en la ciudad de San 

Juan de Pasto, las entidades de ín-
dole educativo, trabajan constante-
mente a favor de mantener como 
pilares, las acciones en cuanto al 
marco de la niñez. De tal manera que 
la Secretaría de Educación Municipal 
(2022) así lo expresa: 

El Plan de Desarrollo “Pasto La 
Gran Capital”, en el marco de la política 
de Primera Infancia como eje funda-
mental para el desarrollo de la niñez, 
ha priorizado acciones de inspección 
y vigilancia, a través de una meta que 
involucra el seguimiento de estas po-
líticas en establecimientos educativos 
que están autorizados en el municipio 
de Pasto (…). En ese sentido se consi-
dera importante adelantar acciones 
que fortalezcan la prestación del servi-
cio en favor de la niñez. (p.10).

En general, para el departamen-
to de Nariño y la ciudad de Pasto el 
trabajo en cuanto al sistema educa-
tivo de calidad es una constante que 
tiene un camino por recorrer y recur-
sos por implementar con la finalidad 
de que los indicadores de eficiencia 
educativa en el sector oficial mejo-
ren constantemente.



2.2 Breve historia y contexto del Liceo 
de la Merced Maridíaz:

El Liceo de la Merced Maridíaz es una institución fundada el 29 de abril de 1905 
por la Superiora General Reverenda Madre Caridad Brader Zahnner. En 1909 se 
proclamó la primera promoción de estudiantes franciscanas de nivel primaria y en 
1951 la primera promoción de bachilleres. Desde esa época hasta el presente, la ins-
titución cuenta con 113 promociones y más de 5000 egresadas. En la actualidad la 
institución cuenta con un talento humano comprometido con la filosofía y la pro-
puesta pedagógica institucional, dos plantas físicas adecuadas para los ambientes 
académicos (Sede primaria y Sede Bachillerato). Así se expresa en las figuras 7 y 8:

Figura 7. Sede primaria. 
Fuente: Liceo de la Merced Maridíaz

Figura 8. Sede Bachillerato Fuente: 
Liceo de la Merced Maridíaz
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2.3 Proceso de 
aprendizaje 
manejado en la 
institución:

La institución educativa Liceo de 
la Merced Maridíaz ofrece una edu-
cación basada en valores con un nivel 
académico alto, a través de herramien-
tas pedagógicas de índole humano. 
Esto, permitiendo formar a los y las 
estudiantes mediante el desarrollo 
de competencias activas en distintas 
áreas. Cuentan con dos modalidades: 
Ciencias Naturales y Sistemas. De 
esta manera, en cuanto a la calidad 
ofrecida por el colegio, este se en-
cuentra en continuo mejoramiento 
del sistema de gestión, posibilitando 
satisfacer las necesidades de quie-
nes estudian en él y de los mismos 
padres de familia.  Es así que, dentro 
del desarrollo del sistema curricular 
y los elementos relacionados con la 
formación, el colegio busca promo-
ver un tipo de educación que procu-
re por el pensar, saber, sentir y hacer 
como pilares de la construcción so-
cial de una persona.

En concordancia con lo mencio-
nado, según el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) (2011) del Liceo de 
la Merced Maridíaz: 

Toda la visión, epistemología, su-
puestos, metodología, tecnicismos y 
componente de aprendizaje (espiri-
tual, valorativo, intelectual y proyectivo) 
confluyen en tres metas fundamenta-
les: pretendemos que nuestros estu-
diantes cuenten con la capacidad para 
amar, para pensar y para vivir. Todo 
proyecto educativo existe y es perti-
nente en la medida en que la acción 
educativa invite al estudiante para 
alcanzar estos tres elementos. (p.46). 
Así lo complementa la figura 9: 

En cuanto a la denominada pre-
sencia pedagógica, la institución se re-
fiere a que el acompañamiento es una 
actitud a través de la cual se da a cono-

Figura 9.  Fuente: Presencia 
pedagógica. Fuente: PEI, Liceo de la 
Merced Maridíaz.
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cer el rol protagónico de los y las estudiantes, refiriéndose a sí mismos como agentes 
activos de transformación social durante su proceso de formación personal. No se 
trata al estudiante mediante acciones restrictivas dispuestas a un control educativo 
único y es justamente el educador quien concreta una línea de enseñanza a través 
de una propuesta pedagógica, generando un análisis en cuanto a las necesidades y 
expectativas de la comunidad, facilitando la conformación del proceso didáctico. El 
diagrama presentado a continuación por la figura 10 explica el funcionamiento de la 
planeación pedagógica aplicada en las aulas:

Al referirse a los medios didácticos en el plano de desarrollo, retomando nue-
vamente el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2011) del Liceo de la Merced 
Maridíaz, se menciona que: “Los medios didácticos son una herramienta que 
concreta la didáctica y las estrategias que el educador utilizará para desarrollar el 
encuentro pedagógico. Un medio didáctico a diferencia de un recurso didáctico, 
es una construcción pedagógica contextualizada.” (p.58). En términos generales, 
el concepto del uso de la didáctica, permite al docente consolidar una ruta y es-
tructura con el fin de evitar un proceso rígido en el estudiante. 

Para complementar la ruta mencionada, desde la dimensión del aprendizaje, 
dentro de la propuesta educativa, este concepto se consolida a través de la for-
mación espiritual, en valores, intelectual y la proyección del conocimiento, siendo 

Figura 10.  Fuente: 
Planeación pedagógica. 
Fuente: PEI, Liceo de la 
Merced Maridíaz.
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esta última un pilar de la educación en aras del desarrollo íntegro, subsanando 
brechas entre el plano escolar y el mundo real, permitiendo al educador tomar 
escenarios del mundo real y adaptándolos desde los conocimientos, valores y la 
trascendencia, trayendo como resultado una fuerte connotación sobre el indivi-
duo y sus habilidades necesarias para proceder y actuar.

2.4 Nivel básica primaria:
Para generar una contextualización y comprender el manejo de niveles propor-

cionado por la institución educativa, es primordial entender el contexto nacional, 
con esto, la educación inicial, referente al nivel preescolar tiene el propósito de po-
tencializar las capacidades de los niños y niñas durante sus primeros años de vida. 
Según lo fundamentado por el MEN (s.f), el nivel de preescolar:

 Corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su desarrollo 
integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y es-
piritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. (Ley 
115. Art. 15). Este nivel comprende mínimo un grado obligatorio llamado de Tran-
sición. Los dos grados anteriores se denominan respectivamente pre jardín y jar-
dín. (párr. 1,2).

Es en este tiempo escolar, en el cual los y las estudiantes sientan las bases 
de su trayecto académico y personal, que posteriormente serán complementa-
dos con estudios secundarios. Su principal objetivo es entonces, que tanto niñas 
como niños, no se queden atrás y puedan levantar sus primeros pilares de cono-
cimiento. Para la institución educativa Liceo de la Merced Maridíaz, los niveles de 
preescolar y básica primaria están fundamentados en ofrecer un plan de estu-
dios correspondiente que se organiza de la siguiente manera:

La sección de preescolar con estudiantes de 4 a 5 años, en dos grados: Jardín 
y Transición. La sección primaria se compone de 5 grados (Primero a quinto), con 
estudiantes de en las edades de 6 a 11 años. En preescolar se tiene un promedio 
de 33 estudiantes por grado escolar. La primaria en términos generales tiene dos 
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cursos por nivel con un promedio de 
30 estudiantes cada uno. (Liceo de la 
Merced Maridíaz, 2011, p.67).

Para complementar esta infor-
mación y para entender el grado de 
básica primaria se entiende a este 
como el fundamento del proceso 
educacional, con la misión de ase-
gurar bases en los infantes, para que 
puedan disponer fácilmente de acti-
tudes, aptitudes y conocimientos en 
diversas situaciones, convirtiendo a 
esta educación en un pilar y un equi-
pamento a nivel personal de razona-
miento y pensamiento. Es así que, 
una educación preescolar y básica 
óptima, debe estar orientada a sati-
facer las necesidades primordiales 
del aprendizaje para alcanzar nive-

les satisfactorios en la calidad de la 
vida, así mismo, para participar con 
conocimiento en decisiones sociales, 
políticas culturales y de esta forma, 
desarrollarse con valores humanos 
de en todas sus dimensiones, tanto 
personales como colectivas.

Es así que, el proceso educati-
vo de estos niveles en la institución 
educativa Liceo de la Merced Mari-
díaz, se gestiona debido a que el cu-
rrículo está organizado con base en 
el artículo 23 de la Ley General de 
educación de 1994 adaptadas a las 
necesidades Institucionales y las op-
tativas propuestas de acuerdo a los 
intereses de los estudiantes y padres 
de familia. 
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2.5 Enfoque de la 
educación sexual 
en la institución 
educativa:

Teniendo en cuenta los niveles 
educativos ofrecidos por la institu-
ción, es pertinente hablar acerca del 
enfoque manejado por la misma, por 
ende, mencionar que se trabaja con 
ocho dimensiones en cuanto al perfil 
de entrada y salida del estudiante: 

• Dimensión Espiritual

• Dimensión socio-afectiva

• Dimensión ética y valores humanos

• Dimensión cognitiva

• Dimensión comunicativa

• Dimensión estética

• Dimensión corporal 

• Ética y valores y sexualidad 

Desde la rama de la gestión aca-
démica, en cuanto a la estructura 
curricular, el colegio maneja tres en-
foques correspondientes: Cultivando 
valores artísticos y deportivos, Cons-

truyendo comunidad y el más rele-
vante para la investigación que en 
este caso es la Formación para la se-
xualidad y la ciudadanía.

Según lo expresado por Sarasty. J 
(comunicación personal, 29 de sep-
tiembre, 2021):

 Como psicóloga he trabajado 
para que, en el proceso de una buena 
educación sexual integral, se puedan 
ver reflejados tanto en niños como ni-
ñas, los valores como el respeto y la 
tolerancia fundamentalmente, siem-
pre y cuando estos se encuentren 
anclados a los valores que representa 
la institución. Desde el área de psico-
logía con la ayuda de María Catalina 
(psicóloga sede primaria) hemos es-
tablecido espacios en el mes de sep-
tiembre para generar campañas in-
formativas sobre sexualidad en todos 
los grados de primaria y bachillerato.

Así mismo, desde un espacio pe-
dagógico en el aula de clase, la do-
cente Bolaños Molina, (comunicación 
personal, 29 de septiembre, 2021): “En 
cuanto a mi papel como docente, he 
tenido la oportunidad de trabajar con 
niños y adolescentes precisamente. 
Pienso que la sexualidad se debe ma-
nejar desde diferentes perspectivas 
que involucren lo emocional, afectivo 
y sensorial.” Por ende, desde el área 
de ética y valores como asignatura, el 
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trabajo del autoconocimiento y la percepción del entorno se han ido trabajando 
progresivamente con el fin de que todos los estudiantes tengan la oportunidad 
de comprender y vivenciar su propia sexualidad más allá de lo teórico informa-
tivo. El hecho de conocer el marco de derechos y deberes que tienen consigo 
mismo es relevante, sin embargo, llevar este escenario a la práctica, necesita ser 
más reconocido y aplicado. 

En concordancia con lo anterior y basándose en el objeto de estudio, como 
son los niños y niñas de la institución, la psicóloga infantil encargada, Rodriguez 
(comunicación personal, 29 de septiembre, 2021) menciona que:

 Como psicóloga, en lo cual me encuentro trabajando constantemente con 
niños, defino el concepto de sexualidad como una fase de conocimiento y de 
límites que impongo sobre mí y sobre los demás, siempre basados en el marco 
del respeto y la aceptación. Para el trabajo de esta temática he de decir que los 
procesos de educación sexual, deben verse reflejados desde la edad más tempra-
na, porque los niños siempre se encuentran en constante descubrimiento. Justa-
mente la edad que va de los 5 a 7 años más específicamente, el niño se convierte 
en un sujeto bastante sensorial.

Con la recopilación de información correspondiente y en correlación con el 
material didáctico empleado por los educadores de la institución (guías, libros, 
cartillas, etc.), involucrar practicas sanas a través de la lúdica y la pedagogía, com-
plementa el proceso de enseñanza, no solamente como un medio teórico para 
aprender sobre sexualidad, sino además para generar escenarios sanos de diver-
sidad, opinión y escucha ante las necesidades de los niños y niñas. Es por ende, 
que a continuación se dan a conocer las herramientas complementarias al mate-
rial pedagógico, en este caso la funcionalidad y concepto de las maletas didácti-
cas, como recurso dentro y fuera del aula de clase.
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CAPÍTULO 3:
 Maletas Didácticas
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3.1 Principios 
orientadores: 
¿Qué es una 
maleta didáctica?

Una maleta didáctica o pedagó-
gica, también conocida como como 
caja viajera, es un artefacto conforma-
do por elementos, herramientas y téc-
nicas orientadas a la transformación 
del aprendizaje desde la didáctica y 
la pedagogía. Es así mismo, un espa-
cio de transformación dentro de un 
sistema educativo en el cual el mis-
mo educador puede verse beneficia-
do en cuanto a recursos para generar 
una correcta cátedra educativa tanto 
dentro como fuera del aula de clase 
dependiendo del contexto en el que 
se esté expuesto. Así lo afirma García 
Rubio (2000) al mencionar que “La 
Maleta Pedagógica es un conjunto 
de materiales de uso didáctico desti-
nado, principalmente, a los profesores 
y educadores”. (p.86). Permitiendo a 
los alumnos, convertirse en el público 
objetivo y a su vez complementario al 
cual va dirigida la maleta.

Siguiendo con esta idea, la maleta 
didáctica pretende desarrollar y traba-
jar con material de ayuda, destinado 
como se mencionaba anteriormente, 
a los estudiantes, con la finalidad de 
complementar y dar por realizados 

sus conocimientos ante ciertas temá-
ticas en específico. Desde otra pers-
pectiva educativa en un contexto de 
estudios superiores (como educación 
técnica y universitaria), Álvarez Do-
mínguez (2013) recoge la importancia 
del uso de la maleta didáctica como 
recurso didáctico de enseñanza y el 
aprendizaje y asegura que: 

El uso de la maleta pedagógica, 
como recurso didáctico para apren-
der y enseñar en la universidad, es un 
importante condicionante capaz de 
influir positivamente en el desarrollo 
personal y social de un docente y un 
discente universitario(...) (p. 73). 

Con esto, se quiere dan a enten-
der que la funcionalidad de la maleta 
didáctica, no está explícitamente diri-
gida a un público infantil o en etapa 
de adolescencia; al ser un recurso a 
modo de exposición interactiva, esta 
se puede adaptar a distintos esce-
narios y niveles de escolaridad. Para 
ejemplificar esto, se toma en consi-
deración a las maletas didácticas del 
Banco de la República, su funciona-
lidad se adapta precisamente a dife-
rentes contextos sociales y culturales 
pero su finalidad de orientar acerca 
de promover identidades diversas, 
trabajo en equipo, espacios de lectu-
ra, expresión e investigación se man-
tiene como una constante. Así lo ex-
presan las figuras 11 y 12:
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Figura 11. Maleta didáctica 
Nariño: Arte y Pensamiento. 
Fuente: Propia.

Figura 12. Maleta didáctica 
Quimbaya: El cuerpo es 
cultura. Fuente: Propia.

Siguiendo con este concepto y haciendo énfasis en la temática a tratar, las cá-
tedras en sexualidad, comunmente se convierten más que todo en espacios teó-
ricos y poco prácticos. Cabe aclarar que no aplica en todos los casos, pero como se 
ha venido mencionando el contexto nacional y local, debe seguir trabajando en 
aras de fomentar espacios más amplios y sanos de comunicación. Retomando la 
primera idea, ciertamente, la opinión se vuelve limitada, esto debido a los factores 
anclados(Miedo, tabú, rechazo). Sin embargo, para hablar acerca de sexualidad y 
autopercepción es fundamental generar preguntas y cuestionarse el porqué del 



63

3.2 Características conceptuales de una 
maleta didáctica:

Las actividades propuestas por los docentes o educadores durante el proceso 
de enseñanza mantienen un currículo a seguir el cual se ve complementado con 
recursos de diferentes tipos, uno de ellos son los recursos gráficos y didácticos. 
Con esto se podría decir que la maleta didáctica, dentro de su utilidad se conside-
ra como un complemento bastante necesario, involucrando distintos elementos 
y medios interactivos que permitan transformar la manera en como los o las es-
tudiantes reciben la información otorgada.

Armengol Díaz (2000) afirma que: 

El formato de maleta didáctica, suele funcionar en servicio de préstamo a 
partir de los museos o de empresas de recursos didácticos que las gestionan. 
Una maleta didáctica puede incluir todo tipo de materiales susceptibles de ser 
utilizados en el aula con el objetivo de introducir contenidos procedimentales, in-
cidiendo a su vez en los contenidos conceptuales previamente adquiridos (p.109).

Por otra parte, en el momento de hacer referencia a su utilidad educativa, 
podemos hablar acerca de cómo la maleta puede manipularse como un recurso 
investigativo adicional generando una mayor profundización en las competen-
cias interpretativas e intelectuales. Haciendo enfasis en lo anterior y retomando a 
Álvarez Domínguez (2013) se buscan reforzar las competencias a través de: 

a) Transmitir al alumnado su vocación por su profesión, haciéndole disfrutar 
con el conocimiento que enseña. 

muchos tópicos. Es más factible manejar un recurso didáctico, trabajado a partir 
de las maletas, debido a que durante este proceso de conocimiento se permite la 
exploración y travesía de múltiples escenarios enfocados a las dimensiones de la 
afectividad, biológicas, psicológicas y sociales.
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b) Estimular al estudiante a través de una significativa selección de conteni-
dos científicos. 

c) Comprender como un adolescente, lo que quiere que el adolescente comprenda.

d)  Hacer uso de novedosas estrategias didácticas para hacer llegar la infor-
mación al estudiante.

e)  Empatizar con el alumnado aprendiendo a ponerse en su lugar en los mo-
mentos más difíciles y/o de frustración en el aprendizaje.

f)  Fomentar la autonomía del estudiante a través de un aprendizaje auto 
dirigido. (p.512).

La maleta pedagógica es así, una herramienta de transformación en el sis-
tema educativo que, crece y evoluciona con el compromiso de los educadores 
actuando al lado de su experiencia y propuestas ya ejecutadas, con la finalidad 
en este caso, de contribuir al cambio de creencias básicas sobre las cuales se de-
sarrolla la sexualidad y la práctica de valores.
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3.2.1 Los aportes 
de Vygotski y 
Montessori a la 
didáctica y a sus 
elementos:

Como se mencionaba previa-
mente, las maletas viajeras, cuentan 
con elementos pedagógicos de índo-
le didáctico y recreativo, para ello es 
necesario profundizar en estos com-
ponentes desde la perspectiva de los 
profesionales en el área de aprendi-
zaje. El uso de material didáctico en 
la escuela es de suma importancia 
debido a su facilidad al momento 
de adquirir nuevos conocimientos y 
desarrollar habilidades a lo largo del 
proceso de vida, para ello, es nece-
sario conocer las ideas que rodean a 
este concepto. 

En relación a lo expresado por 
Moreno Pola (s.f) “Para Vygotski1  es 
importante la participación del do-
cente al crear las condiciones necesa-

rias que brinden al alumno experien-
cias imprescindibles para la formación 
de conceptos. Para esto, los materiales 
didácticos se convierten en mediado-
res dirigidos al logro de esta función.” 
(parr. 7).  Así mismo, la manera en 
cómo se trasmite el mensaje, maneja 
un papel fundamental en el aprendi-
zaje del niño o niña, esto debido a que 
no se debe dar por sentado a la capa-
cidad actual que el infante presenta, 
sino, además, llegar a la cuestión del 
contexto social y cultural donde se en-
cuentra inmerso, con el fin de desarro-
llar el concepto de potencial en el niño 
bajo la guía responsable de un adulto.

Desde otra perspectiva, más cen-
trados en un contexto histórico, para 
la educadora y médica italiana María 
Montessori2 , en el siglo XX el conoci-
miento de los niños exige mayor for-
mación por parte del que educaba, es 
entonces que sustentando sus apor-
tes, según Moreno Romero (2012):

 Su práctica y propuesta favorece 
la creación de condiciones favorables 
para que el niño se ejercite en el con-

1 (Lev Semiónovich Vigotsky, Vigotski o Vygotsky; Orsha, 1896 - Moscú, 1934) Psicólogo soviético. 
Fue jefe de la orientación sociocultural de la psicología soviética. Con sus investigaciones sobre el de-
sarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pensamiento y lenguaje y su posterior seguimiento 
en la obra de sus discípulos, ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental.

  2 María Montessori (31 de agosto de 1870 - 6 de mayo de 1952), fue una educadora, científica, 
médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana.
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tacto con los objetos de su entorno, especialmente en sus primeros años donde su 
personalidad se caracteriza por la alta sensibilidad (periodos sensitivos-sensibles), 
el seguimiento permanente por medio de las cartillas biográficas, los materiales 
creados de manera científica, respondiendo a las necesidades de los periodos sen-
sibles. (pp. 1,2).

Según lo anterior, tanto para Vygotski como para Montessori, se considera 
que la función del aprendizaje de los niños y niñas, se transforma en algo más 
duradero y significativo cuando se involucran las actividades lúdicas, dando la 
oportunidad de descubrir y explorar ante su interacción con el mundo.

3.2.2 Materiales didácticos y sus 
elementos utilizados

En el contexto de la educación es necesario que se disponga de elementos 
teóricos y metodológicos como base para establecer conocimientos y ampliar 
sus posibilidades, pero hablar sólo de teoría puede resultar complicado a su vez, 
por el hecho de que la memorización obligada ciertamente no es uno de los mé-
todos más viables, por el contrario, esta no da paso a la estimulación de la ima-
ginación y los sentidos. Es importante destacar que todos los estudiantes son 
diferentes y tienen procesos de aprendizaje diversos. Expandir los caminos de la 
enseñanza con las oportunidades que otorga el material didáctico, hacen de este 
un escenario muy necesario. 

Siendo así, el material didáctico hace referencia a los medios o recursos que 
no solo complementan el proceso educativo, sino además facilitan la enseñan-
za dentro y fuera de las aulas de clase. Este material, permite al estudiante in-
teractuar de forma directa con su proceso de construcción de conocimientos, 
transformando el escenario y enfocándolo en la flexibilidad y adaptabilidad de 
los alumnos. Su creación precisamente parte de una intencionalidad específica 
y esta es, el hecho de fomentar y mejorar el proceso educativo. A diferencia de 
otros elementos (como los alimentos, los juguetes, elementos de la naturaleza 
como piedras y ramas), que también podrían ser utilizados en un contexto didác-
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tico, para aprender a contar, diferenciar, crear arte, etc., no están específicamente 
dispuestos para esa función, son trabajados a partir del hecho de ser tomados 
como recurso extra.

Teniendo en cuenta a las referencias de las figuras 13-14 y al autor Guerrero 
Armas (2009), este clasifica a los materiales didácticos dependiendo de sus obje-
tivos, contenidos y actividades.

Clasificación de los materiales didácticos:

• Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios, 
enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías…;

• Materiales de áreas: mapas de pared, materiales de laboratorio, juegos, aros, 
pelotas, potros, plintos, juegos de simulación, maquetas, acuario, terrario, herba-
rio bloques lógicos, murales...;

•  Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colo-
res, bolígrafos…;

• Materiales del docente: Leyes, Disposiciones oficiales, Resoluciones, PEC, 
PCC, guías didácticas, bibliografías, ejemplificaciones de programaciones, unida-
des didácticas, … (p.2). 
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En concordancia con lo anterior, 
para Bautista Martínez & Ortiz Acos-
ta (2020):

 Los materiales son un medio edu-
cativo y en un sentido amplio se en-
tiende por cualquier instrumento u 
objeto que pueda servir como recurso 
para que mediante su manipulación, 
observación o lectura se ofrezcan opor-
tunidades de aprender algo o bien con 
su uso se intervenga en el desarrollo de 
alguna función de la enseñanza. (p.11).

El hecho de elaborar materiales 
a partir de recursos de calidad, ha de 
mejorar los niveles de aprendizaje en 
el salón de clases, al estar al alcance 
de todos los estudiantes. Intervenir 

Figura 13. Material 
didáctico. 
Fuente: IE, Nuestra señora 
de Guadalupe

Figura 14. Diplomado, formación en 
atención integral a la infancia y ado-
lescencia. Fuente: Propia.

a partir de los diferentes contextos 
sociales y culturales del entorno per-
miten una gran diversidad de uso. 
Los materiales deben tener la fina-
lidad de ser en este caso, atractivos 
visualmente, funcionales, con carac-
terísticas de usabilidad seguras (sin 
peligro) y útiles, siendo acordes a las 
necesidades e intereses de todos los 
alumnos. 

En síntesis, estos son utilizados 
para fundamentar en este caso el de-
sarrollo de los niños y niñas en relación 
a su pensamiento, diversas perspecti-
vas, socialización e imaginación, ga-
nando mayor relevancia en el proceso 
de educación actual. 
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3.3 Objetivos del uso del material didáctico:
En general, podríamos sostener el hecho de que no existe como tal material 

didáctico bueno o malo. Este dependerá de su funcionalidad, capacidad y pre-
paración de los usuarios que lo lleguen a utilizar. Referirse a un material como 
“sofisticado”, no tendrá la misma funcionalidad ni usabilidad en manos inexper-
tas, por lo cual subjetivamente podría ser considerado como malo, para ello es 
fundamental establecer hacia quien va dirigido el material, siendo uno de los 
objetivos principales. 

Según lo propuesto por Morales (2012):

El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en 
los alumnos, así como en el perfeccionamiento de las actitudes relacionadas con 
el conocimiento, a través del el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socializa-
ción, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, por esto, el propósito del 
uso de los materiales didácticos ha ido cumpliendo una creciente importancia en 
la educación. Además, promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación, 
dando paso al aprendizaje significativo. (p. 9).  Según se evidencia en la figura 15.

Figura 15. Herramientas 
de Apoyo Educativas. 
Fuente: IPHE.
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En concordancia con lo anterior, 
el estudiante logra adquirir un apren-
dizaje respectivamente significativo. 
Con su utilización se logra contribuir 
a la optimización de las metodolo-
gías de enseñanza - aprendizaje ac-
tual y las actividades formativas. Su 
finalidad dentro del ámbito educati-
vo, facilita la adquisición de habilida-
des, actitudes, conceptos y destrezas. 
Desde un punto de vista similar, par-
tiendo de sus objetivos, el material di-
dáctico, debe poseer una estructura 
guiada, enfocada en:

- Temáticas a tratar especificadas

- Objetivos (retroalimentar, fomen-
tar, complementar)

- Actividades y tareas inmersas 

- Información de contenidos

En este mismo sentido, actual-
mente se habla de un aprendizaje 
más dinámico con los infantes, pues-
to que su mayor atracción es el juego, 
por lo tanto, la motivación y la plani-
ficación de las clases deben girar en 
torno a ello, es decir, buscar que, a 
través del juego e interacción con los 
materiales didácticos, el estudiante 
adquiera las habilidades requeridas 

en su proceso formativo. (Manrique 
Orozco & Gallego Henao, 2013, p. 102).

Para que la usabilidad y duración 
de los elementos didácticos que con-
forman a las maletas, se encuentren 
en un proceso de integración cons-
tante, para poderse llevar a distintos 
escenarios, es importante tener en 
cuenta lo siguiente:

• Cuidar la pertinencia y especifi-
cación de los materiales en cuanto a 
temática y usabilidad.

• Tener muy en cuenta el público 
objetivo al cual se encuentra dirigido, 
según sus características, necesida-
des e intereses.

• Mantener el concepto del estu-
dio fuera del aula, con el fin de en-
caminar a la montivación y atención 
por aprender.

• Cumplir con su funcionalidad 
en cuanto a sus contenidos, estruc-
tura y composición.

• Considerar la extensión y tiempo 
de vida útil, teniendo en cuenta que 
los materiales se puedan adaptar a los 
entornos propuestos.
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CAPÍTULO 4:
Desarrollo gráfico y conceptual 

de Aprender y Crecer



72

4.1 Contextualización temática:
Para contextualizar al lector acerca del proyecto investigativo es importan-

te comprender en este caso la arquitectura de creación del artefacto: la maleta 
didáctica Aprender y Crecer. En el proceso de este capítulo se irá desglosando 
cada uno de los procesos gráficos, visuales,conceptuales e industriales en cuanto 
al desarrollo de todas las piezas gráficas resueltas, utilizando como sustento la 
metodología de diseño con sus respectivas fases. Así mismo se dará a conocer 
la caracterización de usuario, para entender más a profundidad el contexto y 
problema de la temática en sexualidad, en función del artefacto junto con sus 
respectivos referentes de creación. 

También se tendrá en consideración para la elaboración y estructuración de 
las piezas, el percentil cincuenta de niños y niñas en Colombia (peso, estatura, 
etc.) con el fin de generar una correcta apropiación y diseño funcional. Seguido 
de esto, también se considera el uso de materiales y etiquetas aptas para esta 
etapa infantil y uno de los factores más importantes en los resultados de esta 
investigación, el cálculo de indicadores de efectividad y funcionamiento del ar-
tefacto diseñado así como la ampliación del ecosistema del proyecto y sus al-
cances en cuanto a difusión e investigación.
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4.2 Concepto de 
diseño:

Viaje de conocimiento: 

La etapa preescolar y escolar (5 a 
11 años respectivamente), se carac-
teriza principalmente por la explo-
ración, la observación y la curiosidad 
que tienen tanto niñas como niños. 
Es aquí donde el proceso de desa-
rrollo y crecimiento le permiten al in-
fante desarrollarse y adaptarse ante 
su entorno y ser parte de él. Cierta-
mente, ocurren cambios más lentos, 
comparados con las edades anterio-
res o más avanzadas como lo sería la 
pubertad y adolescencia, sin embar-
go, son trascendentales.

Los niños y niñas comienzan a 
cuestionarse el porqué de ciertas te-
máticas, comienzan por la búsque-
da de su autonomía (como querer 
cepillarse los dientes solos, vestirse, 
aprender a atar los cordones de sus 
zapatos, entre otros comportamien-
tos similares). Por ende, para adaptar 
el proceso de diseño a esta etapa res-
pectiva, es fundamental tener una 
idea que concibe y da entendimien-
to a la línea gráfica y metodología, 
con esto surge el concepto de: Viaje 
de conocimiento. Este concepto sur-
ge a partir de varios factores corres-

pondientes; por un lado, al hablar de 
una maleta como objeto se entien-
de que esta es un elemento utiliza-
do para transportar y viajar. La idea 
de Aprender y Crecer es justamente 
poder adaptar y llevar el artefacto a 
diferentes contextos, así como el de 
la institución Liceo de la Merced Ma-
ridíaz, permitir que su funcionalidad 
pueda ser adaptable a niños y niñas 
de otros centros educativos y esce-
narios, aprovechando su proceso de 
crecimiento y desarrollo personal.

Al hablar de viaje con el uso res-
pectivo de la maleta, los niños ad-
quieren la oportunidad de conocer 
las diferentes estaciones de la sexua-
lidad propuestas a través del artefac-
to: La anatomía sexual y reproductiva, 
la diversidad sexual y la prevención 
del abuso infantil. Cada una de ellas 
justificadas a través del material di-
dáctico otorgado por la maleta.

Por otra parte, para complemen-
tar el concepto de viaje, se establece 
el conocimiento. Este complemento 
surge haciendo uso de la metodolo-
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gía fundamentada, a través del software Atlas Ti. En esta herramienta de uso 
tecnológico se logró realizar el análisis, interpretación de información de la inves-
tigación cualitativa, con la recopilación de datos obtenidos (Entrevistas, lecturas, 
referentes, estado del arte, etc.) así como se referencia en la figura 16:  

A través del software se recogieron las palabras clave principales de la temática 
del proyecto y se convirtieron en códigos para relacionarse entre sí. Seguido de 
esto, después de haber recopilado los datos más importantes de los documentos, 
el programa generó una lista de conceptos que más se repitieron, entre ellos la pa-
labra conocimiento, tal como se indica en las siguientes figuras 17 y 18. Para trabajar 
el desarrollo del concepto se tuvieron en cuenta el resto de palabras arrojadas por 
el software, sin embargo, la más apta en relación a la temática y sus objetivos fue 
claramente: conocimiento. 

Figura 16. Red de palabras clave a través de Atlas 
Ti. Fuente: Software Atlas Ti.
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Figura 17. Nube de 
palabras arrojada 
por Atlas Ti. Fuente: 
Software Atlas Ti.

Figura 18. Nube de 
palabras arojada 
por Atlas Ti. Fuente: 
Software Atlas Ti.

4.3 Caracterización de usuario:
Siguiendo con la contextualización de diseño, antes de presentar la metodo-

logía empleada, el lector debe comprender hacia quien está dirigido el diseño del 
artefacto, en este caso: Niños y niñas principalmente. Para ello se presenta a con-
tinuación a modo de infograma, la compresión de la caracterización de usuario:
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4.4 Metodología de diseño:
Para el desarrollo de la metodología de diseño se plantea un acoplamiento 

entre la estructura de la investigación - creación y el método de Bruno Munari . 
Para ello se ha dividido una estructura de 5 pasos. En consiguiente cada uno de 
ellos, involucra herramientas como tratamiento y desarrollo para la elaboración 
del prototipo final y por ende su verificación con el grupo poblacional a tratar y su 
manejo en diferentes contextos educativos.
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4.4.1 Reconociendo:
(Problema, Definición del problema, 
Componentes del problema)

En esta primera fase se plantean 
aspectos referentes a la problemáti-
ca de investigación y el desarrollo de 
la misma con respecto a sus compo-
nentes más esenciales. 

Para tal desarrollo, se han esta-
blecido ciertas herramientas y téc-
nicas para recoger la información y 
estructurarla según las necesidades 
de la siguiente fase como: Revisión bi-
bliográfica, protocolo de observación, 
procesos de entrevistas (a docentes, 
psicólogos, estudiantes y padres de fa-
milia de la Institución) y stakeholders.

A. Revisión bibliográfica: Para 
este proceso se concibe a los referen-
tes citados al rededor de todo el do-

cumento como evidencia, añadido a 
esto también el proceso de estado del 
arte, documento que se añade como 
anexo 1 al final, donde se recopilan 
proyectos enfocados en la educación 
sexual integral y la pedagogía, siendo 
catalogados como locales, naciona-
les e internacionales. Esta documen-
tación generó un enriquecimiento y 
transfomación ante los elementos y 
resultados del artefacto creativo.

B. Protocolo de observación y 
procesos de entrevistas: En cuanto 
al desarrollo de esta fase, se adaptó un 
protocolo de observación para poder 
entrevistar correctamente a expertos 
en la temática de sexualidad (psicó-
logos y educadores principalmente), 
el cual se adjunta respectivamente 
como anexo 2 al final del documento. 
Como evidencia, se lograron formular 
las siguientes preguntas fundamen-
tadas en los objetivos del proyecto, tal 
como se indica en la tabla 2:
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Continuando con lo anterior, así mismo se muestra la recolección textual de 
las entrevistas realizadas a dos profesionales en psicología y una profesional en el 
ámbito educativo de ética y valores y educación para la sexualidad tal como se evi-
dencia en las figuras 19 y 20:

Tabla 2. La figura muestra las preguntas formuladas para el proceso de entrevistas a profesionales Fuente: Propia
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Figuras 19 y 20. Recopilación entrevistas a profesionales. Fuente: Propia
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C. Stakeholders: Para este proceso se agruparon cada uno de los protago-
nistas involucrados en la investigación, desde los actores primarios que vendrían 
a ser estudiantes y docentes, hasta los actores terciarios, como plataformas de 
comercialización donde se podría exponer la maleta didáctica como producto.

Figura 21. Diagrama de stakeholders. Fuente: Propia
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4.4.2 Analizando:
(Recopilación de datos, Análisis de datos)

En la segunda fase de la metodología se genera la recolección de información 
y datos fundamentales que respondan a la problemática de la fase anterior. Para 
ello, se busca utilizar herramientas como mapas de empatía, mapas mentales, 
perfiles de usuario (buyer person) y ¿Cómo podríamos…? o “HMW questions”. En 
esta fase de validación se buscan resaltar aquellos aspectos fundamentales en la 
educación y desarrollo de los niños y niñas.

A. Mapa de empatía: Esta herramienta fue utilizada como complemento de la 
primera fase metodológica, en este caso los mapas de empatía como se muestran 
en las figuras 22 y 23, recopilan la información y las necesidades de los actores del 
proyecto. Debido a que se diseñaron varios mapas, de igual manera, por espacio y 
cantidad se añadirán como Anexo 3 al final del documento. 

Figura 22. Mapa de empatía. Fuente: Propia
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B. Perfil de usuario (Buyer per-
sona): La herramienta de marketing 
y diseño centrado en el usuario Bu-
yer Persona, funcionó como creación 
para personajes ficticios construídos a 
partir de la etnografía de la población 
seleccionada (edad, sexo, costum-
bres, creencias, personalidad) con el 
propósito de sustentar la línea gráfica 
y que esta cumpla con las necesida-
des de la unidad de análisis; en este 
caso establecer un perfil para niños 
y niñas, docentes y padres de familia 
teniendo en cuenta el análisis reali-
zado con las entrevistas y mapa de 

Figura 23. Mapa de empatía. Fuente: Propia

empatía. De la misma manera, como 
sucede en la herramienta anterior, se 
añade como Anexo 4. Como eviden-
cia de su desarrollo se indica la figura 
24, mostrada a continuación.

C. ¿Cómo podríamos…? o “HMW 
questions”: Para el desarrollo de esta 
herramienta se establecieron pre-
guntas e hipótesis centradas en el 
usuario. En este caso, los niños y ni-
ñas. Para lo cual se formularon cierto 
número de preguntas con la ayuda 
de un verbo orientador, el usuario, la 
manera en como se resolvería la ne-
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cesidad y finalmente los insights (como objetivos propuestos en la investigación), 
así se evidencia en la figura 25.

Figura 24. Perfil de usuario. Fuente: Propia
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D. Mapa mental: Para el desarrollo del mapa mental, se unieron varios con-
ceptos recolectados en la primera y segunda fase referentes a sexualidad, como 
se indica a continuación en la figura 26. De esta manera, se pudo realizar una 
síntesis de los tópicos más importantes, con la finalidad de tener una mayor or-
ganización en la actividad investigativa.

Figura 25. ¿Cómo podríamos?. Fuente: Propia
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Figura 26. Mapa mental E.S.I. Fuente: Propia

4.4.3 Creando:
(Creatividad)

Para la fase de ideación, se buscó 
realizar una práctica previa a lo que 
respecta los procesos creativos y pri-
meras indagaciones artísticas para 
llegar a la estructura de los artefac-
tos finales. Para ello, las primeras he-

rramientas están catalogadas con el 
uso de moodboards, un proceso de 
exploración semántica (para indagar 
el significado de las características, 
necesidades, requisitos y atributos de 
la anterior fase), brainstorming o lluvia 
de ideas y procesos de bocetación ini-
ciales. En esta fase además se realizó 
la arquitectura de creación de marca 
de Aprender y Crecer. 
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A. Moodboards: Para este proceso se han recopilado los referentes de crea-
ción para el artefacto de la maleta y todos sus elementos correspondientes, como 
la estructura externa, los libros infantiles, diseño de personajes, tarjetas informa-
tivas y  rompecabezas. Así se expresa como evidencia en las figuras 27 y 28 y en 
el anexo 5.

Figura 27 y 28. Moodboards. Fuente: Propia
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B. Exploración semántica: Es 
una herramienta que fomentó la ex-
ploración de conceptos para la crea-
ción del identificativo del proyecto y la 
maleta, como se indica en la figura 29, 
este ejercicio creativo permitió inda-
gar el significado de algunas palabras 
mediante su definición y descompo-
sición, esto permitió aumentar la co-
nectividad de conceptos, desarrollan-
do la creación de ideas. 

C. Bocetación y selección de 
ideas: La bocetación permitió generar 
las primeras ideas a partir de la selec-
ción del nombre del identificativo y el 
claim, con ayuda de esta herramienta 
se exploraron posibles diseños para 
la creación del identificativo. Para re-
copilar este proceso, se indica a con-
tinuación como evidencia lo realizado 
en las figuras 30 y 31.

Figura 29. Exploración semántica. Fuente: Propia
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Cabe aclarar que la herramienta de Brain storming (lluvia de ideas) se vio 
inmersa dentro de la exploración semántica por lo cual esta herramienta me-
todológica hizo parte para obtener el nombre: Aprender y Crecer y así mismo el 
claim: Pedagogía en Sexualidad. Para la selección de ideas, se procede a explicar 
la Arquitectura de creación del artefacto en cuanto a la marca diseñada, sin antes 
destacar una lista considerablemente importante de referentes gráficos y con-
ceptuales como se presenta a continuación:

Figura 30. Bocetación. 
Fuente: Propia

Figura 31. 
Bocetación. 
Fuente: Propia
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4.4.3.1 Referentes gráficos y conceptuales: 
Para contextualizar formalmente y brindar un guía extra al lector con respecto 

a todo el proceso conceptual, gráfico e industrial del artefacto, se tuvieron en cuen-
ta durante todas las fases de la metodología de diseño ciertos referentes para la 
construcción de Aprender y Crecer, entre ellos los indicados a continuación: 

A. Cosas de niñas (María Villegas): Este libro aspira a llenar el vacío existen-
te en la literatura para mujercitas pre-adolescentes tal como se referencia en la 
figura 32.

Es una pieza editorial cargada de consejos y demás recursos visuales y pe-
dagógicos referentes a la sexualidad humana, enfocadas específicamente en las 
niñas que se encuentran en un proceso de pre-adolescencia y pubertad. Resulta 
una pieza y guía eficiente que abarca temáticas muchas veces no tratadas en el 
hogar con padres e hijos. Su formato hace que se convierta en un libro personal 
a modo de diario, donde las niñas pueden investigar sus dudas e inquietudes 
más íntimas, en él pueden escribir sus impresiones ante su propia sexualidad, 
permitiendo que la transición entre su niñez y su pubertad pueda ser llevada de 
una manera completamente amena, generando un espacio de diálogo consigo 
misma y con su entorno, viéndolo desde la naturalidad.. Es una obra en la que no 
caben divisiones sociales, raciales o culturales, siendo avalada por profesionales.

Figura 32. Cosas de Niñas. 
Fuente: Librería Panamericana



92

B. El gran libro de la sexualidad 
infantil: Libsa Editores y la Asociación 
Española de Sexología Clínica buscan 
ayudar a los adultos (padres de fa-
milia, docentes y orientadores) en la 
materia de educación sexual integral 
con un libro que a través de tiernas 
ilustraciones explica acerca de las di-
ferencias anatómicas entre hombres 
y mujeres, las características de cada 
sistema reproductor, los diferentes 
tipos de relaciones afectivas vistas 
desde la diversidad y una explicación 
completa acerca de los órganos ge-
nitales como lo indica la figura 33 de 
manera sencilla y profesional.

C. Dot (revista infantil británica): 
DOT Magazine es una revista infantil 
origniaria de Reino Unido, cuyo pú-
blico objetivo son los niños y niñas 
entre los 5 años de edad aproxima-
damente, representada en la figura 
34. Su lanzamiento en el año 2015, 
ha generado una gran distribución y 
venta en espacios comerciales como 
librerías y también su venta en línea.

DOT es una revista que visualmen-
te logra abarcar aspectos relevantes 
en la vida de los infantes, que inclu-
ye sus actividades báscias de juego y 
aprendizaje. Sus curiosas ilustracio-
nes permiten al niño ser creativo e in-
genioso de manera natural, según los 
elementos que pueda encontrar en 
su entorno y a su disposición.

Figura 33. El gran libro de la 
sexualidad infantil. Fuente: 
Panamericana

Figura 34. Portada DOT Fuente: 
Pinterest
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D. Las crónicas elefantiles: Las Crónicas Elefantiles, expresada en las figuras 
35 y 36, es una serie animada donde los niños y niñas son cronistas y guionistas de 
las historias sobre sus aventuras. El proyecto pretende generar temas vinculantes 
de interes de niños y adultos y que se basa en el valor del afecto, la complicidad 
la seguridad y la confianza. 

E. Maleta didáctica Quimbaya, el cuerpo es cultura: Las maletas didácticas 
del Banco de la República han funcionado como un recurso pedagógico en el 
cual se reunen diferentes tipos de objetos (en versión de réplica) de los diferentes 
periodos de la historia prehispánica de Colombia, más específicamente en este 
referente, de la cultura Quimbaya en el Cauca Medio, representada en la figura 37.

En esta maleta que forma parte de de la colección, surge el tema del cuerpo, 
del adorno, de cómo los seres humanos y de hecho nosotros mismos nos iden-
tificamos y expresamos a través del lenguaje corporal. Luego podremos pintar 
nuestros autorretratos, aplicar sellos con motivos prehispánicos o representar si-
tuaciones que nos hacen pensar en la ética y los valores, reconociéndonos como 
partícipes de un mismo cuerpo social.

Figura 35. Las crónicas 
elefantiles Fuente: RTVC

Figura 36. Las crónicas 
elefantiles Fuente: RTVC
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F. Maletas didácticas viajeras, 
Universidad del Tolima: Las maletas 
viajeras de la Universidad del Tolima, 
son en total 16. Dos por cada área del 
conocimiento ofrecido (matemáticas, 
el agua y minería, la música y el arte, 
la física, la bioquímica, la robótica, la 
astronomía y la agroindustria). 

Como su nombre lo indica, son ar-
tefactos desarrollados para viajar las 
cuales tienen una capacidad de hasta 
80 kilos aproximadamente, cargadas 
de elementos didácticos y pedagógi-
cos, así como una guía de uso que se 
explica detalladamente el propósito 
pedagógico de cada elemento, inclu-
sive, en él se describe cómo se pueden 

Figura 37. Maleta didáctica 
Quimbaya, el cuerpo es cultura. 
Fuente: Banco de la República

reelaborar cada uno de los elementos 
en el caso de que la I.E. quiera repli-
carlo. Las maletas han sido elaboradas 
con la con la mejor calidad posible.

G. Maleta marinera, explorando 
océanos: Colección de libros informa-
tivos y álbumes ilustrados sobre la te-
mática del medio marino. Nacen con 
el objetivo de dar a conocer y promo-
ver la cultura marina y el conocimien-
to de los océanos en la comunidad 
educativa, conocida como 'cultura 
oceánica', así como las actuales pro-
blemáticas ambientales que amena-
zan su conservación, como la emer-
gencia climática o la basura marina. 
Un recurso de apoyo y complemen-
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tario al trabajo desarrollado en las aulas, con el fin último de fomentar la reflexión 
y la adopción de actitudes y comportamientos positivos cara a una conservación 
de los océanos.

Figura 38. Maletas 
didácticas viajeras. Fuente: 
Universidad del Tolima.

Figura 39. Maleta marinera, explorando 
océanos. Fuente: CEIDA.
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4.4.3.2: Arquitectura de creación del 
artefacto, Marca Aprender y Crecer:

Según el proceso metodológico anterior junto con su línea de referentes, a 
continuación se procede a explicar ampliamente el manejo de marca, como pri-
mera parte de la arquitectura de creación del artefacto. Entre los elementos ex-
plicados se dará a conocer el imagotipo, símbolo, tipologías, plano y red de trazo, 
código cromático y psicología del color, texturas y demás anexos incluídos. 

“Todos los niños inician sus vidas 
entre personas sexuales, de modo 
que el enseñar sobre sexualidad 
debería ser algo que ocurriera 

durante toda la vida.”
Terri Couwenhoven, 2012
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Imagotipo, figura 40

Símbolo versión 1 Símbolo, construcción

Símbolo y construcción de red de trazo, figuras 41 y 42
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Fuentes tipográficas, figura 43

En cuanto a la explicación del imagotipo, como se indica en la figura 40, se 
empleó un símbolo referente a dos niños pequeños simplificados con líneas su-
tilmente retocadas para evocar los valores correspondientes de la marca. Como 
se evidencia en la red de trazo de las figuras 41 y 42, se aplicaron figuras circulares 
y redondeadas, con la finalidad de que sea visualmente agradable al ojo y clara-
mente más sencillo de identificar, especialmente para los infantes. 

En cuanto a la elección de tipografías tal como se expresa en la figura 43, se 
emplearon dos fuentes principales, en este caso para el nombre Aprender y Crecer, 
una fuente tipográfica Sans Serif, con terminados redondeados (similar al símbolo 
del niño y la niña), con la finalidad de evocar una sensación alegre y de confianza. 
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Por otra parte, para complementar el claim de Pedagogía en Sexualidad, se empleó 
una fuente tipográfica de la familia Mulish, en su versión itálica, con la finalidad de 
integrar y ayudar a guiar la mirada del espectador. Como fuentes complementarias 
(para bloques de texto para posteriormente evidenciar el modelo de la maleta didác-
tica) se emplearon las siguientes, evidenciadas en la figura 44:

Tipografías complementarias, figura 44

Versiones identificativo, figura 45

(Oficial) (Sin símbolo) (Sin claim)
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En cuanto a la elección de paleta cromática se escogieron colores vivos que 
pudieran ser agradables a la vista del niño como lo indica la figura 46. Con la fina-
lidad de romper esquemas y estereotipos, no se utilizan unicamente colores bási-
cos como rosa y azul, se complementó a través del color violeta y verde, al generar 
un gran contraste con estos dos anteriormente mencionados.

Códigos cromáticos y psicología del color, figura 46

#f668b2 #a168af

#cce70c #4fa1c9

C: 3%
M: 71%
Y: 0%
K: 0%

C: 44% 
M: 67%
Y: 0%
K: 0%

C: 67% 
M: 22%
Y: 12%
K: 1%

C: 30% 
M: 0%
Y: 93%
K: 0%

R: 246
G: 104
B: 178

R: 161
G: 104
B: 175

R: 79
G: 161
B: 201

R: 204
G: 231
B: 12
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Rosado: El color rosa simboliza la amabilidad, positivo, sentimental, cortesía 
y buena educación. Inspira calidez y comodidad, factores relevantes para com-
prender y dar a conocer la temática con los niños y niñas. 

Verde: Es un color que busca el crecimiento personal, al ser llamativo y re-
frescante, genera complemento con el resto de colores empleados en la paleta 
cromática. De manera similar al violeta, también se encuentra relacionado con 
las emociones humanas. 

Violeta: De la misma manera que el color rosado, el color violeta transmite 
sensibilidad. Es un color de calma, que evoca creatividad, está asociado de la mis-
ma manera con el equilibrio de las emociones, empatía y cuidado de los demás.

Azul: El público infantil es un público que ciertamente es vulnerable. La idea de 
complementar el color azul, genera protección, creatividad, inspiración y compro-
miso. Ciertamente es un color que evoca frescura y serenidad.

“Ni el azul es de niños, ni el 
rosa de niñas: El género no 

tiene color.”
Daylin Carballo Laforte
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Versiones de color de imagotipo, figura 47

A una sola 
tinta azul

A una sola 
tinta verde

A una sola 
tinta violeta

A una sola 
tinta rosa

Positivo

Negativo

4.4.4 Desarrollando: 
(Modelos, Experimentación y testeo)

En esta siguiente fase, el desarro-
llo de los modelos y artefactos se vió 
puesta a prueba, para medir su fun-
ción y utilidad. Para ello se plantea el 
uso de herramientas en la construc-
ción de maquetas, prototipado en 

bruto y en imagen, un guion gráfico o 
storyboard que contextualice la fun-
cionalidad de los artefactos interacti-
vos y un estudio que permita poner a 
prueba el uso de distintos materiales 
y técnicas de elaboración. Así mismo 
teniendo ya listo el prototipo se pasó 
a realizar pequeños workshops con 
expertos (como psicólogos y docen-
tes) y amateurs (como niños y niñas).
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4.4.4.1 Modelo maleta didáctica Aprender 
y Crecer: 

Para comprender el proceso de prototipado, es pertinente mencionar los 
elementos y la estructura interna y externa de la maleta didáctica, para ello es 
relevante enlistar los elementos que esta contiene y ha ido adquiriendo después 
de las diferentes adaptaciones:

A. Estructura externa del modelo de la maleta

B. Instructivo de uso para docentes y psicólogos

C. Hojas de preguntas para niños y niñas

D. Libros infantiles informativos

E. Cojines de personajes de animales

F. Tapete “Hora de lectura”

G. Set de tarjetas didácticas sobre prevención del abuso infantil y paletas de 
juego “Congelado”

H. Tapete de rayuela y set de tarjetas pregunta/reto

I. Rompecabezas sobre anatomía sexual
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A. Estructura externa del modelo de la maleta: En cuanto a la elaboración de 
la maleta de Aprender y Crecer, se tuvo en cuenta la línea gráfica seleccionada, 
la cual a partir de la marca se adaptó según las necesidades empleadas por los 
usuarios. De esta manera se da a conocer la estructura externa de la maleta según 
sus medidas y pesos. En primera instancia, surgió un modelo como el mostrado a 
continuación en la figura 48, como parte inicial del protipado en bruto (con ma-
terial como papel bond e impresión casera). Se generó una composición para el 
diseño de las caras externas con respectivas medidas. 

Figura 48. Primer prototipado 
en bruto. Fuente: Propia

Seguido de esto, después de modificaciones y asesorías durante el periodo 
académico de noveno semestre, se procedió a diseñar un segundo prototipo de 
la estructura externa, con cambios respecto a la composición del diseño y los ele-
mentos. También se asignaron unas medidas correspondientes para tener pre-
sente las dimensiones del resto de materiales que involucra el artefacto. En este 
prototipo ya se estudiaron más a profundidad los conceptos de ergonomía y usa-
bilidad dentro del aula de clase. Como se muestra a continuación en la figura 49, 
estas son las medidas correspondientes y su posterior materialización:
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Figura 49. Caras de la maleta. Fuente: Propia
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Vistas externas de de la maleta, figura 50

Cara frontal

Cara lateral Cara superior

Cara trasera

En cuanto a la composición de diseño externo, se cuenta en la cara trasera 
con el inventario de elementos didácticos que contiene la maleta y una peque-
ña contextualización de la marca y su funcionalidad; en la vista frontal se cuenta 
con los elementos básicos que identifican las características de la maleta como 
los personajes, ilustraciones de niños y frases relevantes que llamen su atención.

Materiales: Para su estructura, PVC termoformable forrado de lona impresa 
por serigrafía, correa de lona para su agarre y un sistema de cierre tradicional con 
2 cremalleras que dará mayor seguridad en su transporte.

Peso aproximado: 3 kilos
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Vista interna de de la maleta

Figura 51. Vista interna de la 
maleta Fuente: Propia

Figura 52. Molde de 
acomodado de la maleta. 
Fuente: Propia

Alma de la maleta (Estructura de 
distribución interna): 

En cuanto a la estructura interna que organiza cada uno de los recursos ofre-
cidos por la maleta, se optó por generar una distribución en la cual los elementos 
queden acomodados y sostenidos de manera segura, evitando que, al ser trans-
portada o manipulada, ocurran daños con los materiales plástico sensoriales que 
se encuentran dentro de ella. Para esto se generaron moldes de espuma, que 
contienen a las piezas tal como se indica a continuación en las figuras 51 y 52:
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Figura 53. Diagrama interno maleta didáctica. Fuente: Propia

Seguido de esto, para comprender la estructura de funcionamiento general de 
la maleta didáctica se cuenta con un diagrama explicativo en la parte interior, acer-
ca de cómo se puede trabajar dentro del aula de clase con los niños. Para ello se 
expresan 3 momentos establecidos a modo de un infograma representado en la 
figura 53 indicada a continuación: 

1. Contextualización al niño/niña

2. Se genera empatía con él/ella

3. Se entrega y se trabaja con el resto del material didáctico 

Como se evidencia en la figura 54, en relación a la materialización de la ma-
leta y en continuación a la evolución de los prototipos, se dió como resultado 
el siguiente artefacto, siguiendo la línea del prototipado en bruto, con mejores 
materiales como cartón cartulina, propalcote de 300 gr, vinilo adhesivo brillante 
y papel bond. 
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Figura 54. Segundo prototipado en 
bruto. Fuente: Propia

Figura 55. Taller de creatividad. 
Fuente: Propia

Figura 56. Taller de creatividad. 
Fuente: Propia

Este modelo, además de ser presentado al público objetivo en cuestión, tam-
bién se vió inmerso en un Taller de Creatividad, dirigido por el docente Julián Ortiz 
en la asignatura de Proyecto de grado II, junto con los estudiantes de primer y dé-
cimo semestre como se indica en las figuras 55 y 56, con la finalidad de mejorar los 
elementos plástico sensoriales de la maleta que progresivamente se dan a conocer 
a continuación.
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B. Instructivo de uso para docentes y psicólogos: Con la finalidad de dar buen 
uso a la maleta y prolongar su tiempo dentro del aula de clase, se cuenta con un 
instructivo a modo de cartilla para docentes, psicólogos y orientadores, indicado 
en las figuras 57 y 58. Este instructivo describe detalladamente cada una de las 
funciones del material didáctico, tiempo estimado de uso y recomendaciones de 
cuidado para su duración. Adicionalmente también se dan a conocer números de 
emergencia de la Policía de Infancia y Adolescencia y la línea del ICBF en caso de 
necesitar acompañamiento adicional.

Materiales: Propalcote de 300 gr plastificado para generar mayor durabilidad 
y usabilidad posterior en el aula en las tapas y propalcote de 150 gr para las hojas 
del contenido del instructivo. 

Figura 57. Diseño tapas 
instructivo. Fuente: Propia

Figura 58. Diseño interior del 
instructivo. Fuente: Propia
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C. Hojas de preguntas para niños y niñas: Como método de retroalimenta-
ción y de generar un panorama de los pequeños, se diseñó una serie de hojas con 
preguntas curiosas para entender el nivel de conocimientos que manejan en ma-
teria de sexualidad, antes de compartir todo el material didáctico correspondiente. 
Estas hojas responden al primer momento de la maleta (A. Contextualización al 
niño o niña).

 Para ello como se mencionaba anteriormente, se diseñaron unas hojas de pre-
guntas: dirigidas a niños de 7 años, quienes ya tienen un mayor afianzamiento con 
el lápiz y pueden escribir oraciones cortas, así lo expresa la figura 59. También se les 
solicita dibujar sus conceptos de sexualidad tal como se indica en la figura 60.

17 cm

23
 c

m

Figuras 59 y 60. Modelo hojas de preguntas. Fuente: Propia

En cuanto a las dimensiones de las hojas, estas tienen un tamaño aproximado 
a una hoja carta (20 cm x 21 cm), para mayor comodidad y utilización del espacio 
por parte del niño. Los renglones son los suficientemente amplios para que el in-
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fante pueda escribir con comodidad. Así mismo, este tipo de material didáctico se 
puede rayar y reutilizar en diferentes ocasiones, de tal manera que se pueda dar 
vida útil a la maleta didáctica en diferentes contextos posteriores, así lo evidencian 
las figuras 61 y 62. La maleta cuenta con 30 hojas para texto y 30 hojas para dibujo 
(teniendo en cuenta un número aproximado de estudiantes por cada grado), esto 
quiere decir que la oportunidad de trabajar individualmente con cada niño o en 
pequeños grupos (binas o trinas) es posible. 

Materiales: Propalcote de 300 gr plastificado para generar mayor durabilidad 
y usabilidad posterior en el aula con una hoja de acetato protectora para rayar con 
marcadores borrables.

Figura 61. Impresión hojas de 
preguntas. Fuente: Propia

Figura 62. Impresión hojas de 
preguntas. Fuente: Propia
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D. Libros infantiles: La lectura 
debe ser un incentivo necesario en 
los infantes. Esta actividad les permi-
te explorar su creatividad, trabajar su 
imaginación y generar espacios sa-
nos de preguntas. Siendo así, se dise-
ñaron 3 libros guía correspondientes 
a las temáticas de sexualidad los cua-
les son titulados como:

- ¿Qué es eso? (Guía sobre anato-
mía sexual y reproductiva)

- ¡No significa no! (Guía sobre pre-
vención del abuso infantil)

- La diversidad nos une (Guía sobre 
diversidad sexual).

Los cuales corresponden a un es-
pacio de la maleta didáctica denomi-
nado “Hora de lectura”. Debido al mo-
delo dinámico que maneja la maleta 

didáctica, los libros anteriormente 
mencionados pueden ser trabajados 
en otros espacios académicos si así 
se desea, debido a sus contenidos, 
pueden utilizarse como referentes 
para clases de Biología o Ciencias Na-
turales, Ética y Valores y Competen-
cias Ciudadanas. 

Estos libros vienen cargados de 
información y datos importantes so-
bre el cuerpo humano, su funciona-
miento, autocuidado y práctica de 
valores en cuanto al aspecto de diver-
sidad sexual se refiere, para crear con-
cientización y espacios de tolerancia. 
En cuanto al diseño de sus tapas, tal 
como lo indican las figuras 63, 64 y 
65, se maneja una línea gráfica simi-
lar, para dar a entender que los libros 
pertenecen a los contenidos ofreci-
dos por Aprender y Crecer y cuentan 
con una medida de 21 x 21 cm.

Figura 63. Diseño tapas 
del libro "¿Qué es esto?. 
Fuente: Propia
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Figura 64. Diseño tapas 
del libro "¡No significa no! 
Fuente: Propia

Figura 65. Diseño tapas 
del libro "La diversidad 
nos une" Fuente: Propia

Materiales: Para las tapas, cartón prensado forrado en vinilo adhesivo plastifi-
cado para mayor durabilidad. Para las páginas internas, propalcote plastificado de 
300 gr, impresión en láser para mayor nitidez en las páginas. El diseño del interior 
de las páginas se puede ver en las siguientes figuras 66 y 67:
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Figura 66. Interior páginas 
libro. Fuente: Propia

Figura 67. Interior páginas 
libro. Fuente: Propia
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E. Cojines de animales: Los ani-
males de peluche o cojines tienden a 
ser objetos y recursos con los cuales 
los niños y niñas sienten empatía y se 
sienten identificados. La finalidad de 
su creación principalmente se basó 
en generar cercanía con los más pe-
queños y que pudieran utilizarlos a 
través del juego y el compartir con 
sus demas compañeros. 

Para esto, se desarrollaron 5 per-
sonajes (Cosmo, Mía, Toby, Berlín y 
Agatha). Con la finalidad de que, pu-
dieran tratar cada una de las temáti-
cas establecidas para la audiencia; así 
mismo como sugerencia de uno de 
los expertos consultados, su utilidad 

Figura 68. Vistas personaje Cosmo.  Fuente: Propia

también puede verse reflejada en 
procesos de terapia que tengan los 
niños con los psicólogos de la institu-
ción, es importante tener incentivos 
visuales y sensoriales por y para la co-
modidad del infante.

Retomando lo anterior, estos per-
sonajes además de formar parte de la 
maleta, a modo de peluches, hacen 
parte de la línea gráfica de Aprender 
y Crecer en cada una de las piezas co-
rrespondientes indicadas a lo largo 
de todo el documento. Como se indi-
ca en las figuras 68 a 72 el modelo de 
los personajes en digital con sus res-
pectivas vistas:
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Figura 69. Vistas personaje Mía.  Fuente: Propia

Figura 70. Vistas personaje Toby.  Fuente: Propia



118

Figura 71. Vistas personaje Berlín.  Fuente: Propia

Figura 72. Vistas personaje Agatha.  Fuente: Propia
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Figura 73. Etiquetas personajes (vista 
frontal y trasera) Fuente: Propia

Los animales de peluche vienen acompañados de etiquetas de presentación 
con medidas de 8x6 cm, las cuales indican al personaje visto de frente, con su res-
pectivo nombre y en la parte trasera de la etiqueta, una pequeña descripción de 
su funcionalidad según los tópicos tratados por la maleta (Anatomía, prevención 
del abuso y diversidad sexual), esto se evidencia en la figura 73 presentada a conti-
nuación. Así mismo, como se puede observar en la figura anterior, estas etiquetas 
vienen resueltas en la parte superior derecha con íconos que dan a entender la 
funcionalidad y la personalidad del peluche.
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La versión materializada de los personajes tuvo una fase de evolución y proceso 
de prototipado en bruto, por lo cual en primera instancia se generó una serie de 
impresiones en opailna, con la finalidad de observar y acomodar las medidas de los 
personajes en cuanto a su ocupación en la maleta y su forma de agarre en la mano 
del niño o la niña, esto se ve representado en la figura 74 presentada a continuación:

Una vez conceptualizada esta idea, se procedió a a la elección de medidas, las 
cuales corresponden a  20x15 cm aproximadamente. (Esta medida es estándar para 
los 5 animales; adquiere variaciones dependiendo de las características del per-
sonaje, como orejas, cola y accesorios). Como resultado, se tiene de evidencia la 
figura 75 y 76 en las cuales, gracias a un caso de estudio y testeo realizado durante 
la muestra académica Buenamente 2022 del periodo A, niños y niñas de institucio-
nes educativas como la I.E.M María Goretti, resultaron interesados en los peluches, 
tuvieron interacción con ellos y se generaron buenas impresiones en cuanto a su 
utilidad y funcionamiento.

Materiales: Se genera una impresión de serigrafía sobre tela de algodón hi-
poalergénica lavable para evitar alergias o reacciones en la piel, con un relleno de 
poliester que evita pudrirse o dañarse con la humedad.

Figura 74. Peluches 
infantiles, primer 
prototipo. Fuente: 
Propia
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G. Tapete “Hora de lectura”: Para complementar los libros infantiles y los 
cojines de animales anteriormente indicados, en el proceso de uso de la maleta 
se ha diseñado un tapete infantil para generar una pequeña ronda y una de-
nominada Hora de Lectura, tal como se expresa en la figura 77 con los niños 
y niñas, con la finalidad de responder dudas e inquietudes durante el proceso 
del taller pedagógico. Este tapete cuenta con 7 puestos correspondientes para 
que los niños puedan sentarse, por lo cual es importante aclara que cada una de 
las actividades de la maleta son repartidas simultánemente en el aula de clase: 
Mientras un grupo específico está trabajando con el material didáctico de una 
de las temáticas, otro grupo de infantes estará realizando la hora de lectura en el 
tapete con los libros.

El tapete tiene una medida de 120 cm de diámetro con la finalidad de que los 
niños y niñas tengan comodidad en el espacio establecido, la lona puede ser do-
blada o enrollada en la maleta, sin que esta pierda su estructura.

Materiales: Lona impresa, con forro protector de nylon incluído.

Figura 75 y 76. Peluches infantiles, 
prototipo final y teste con niños. 
Fuente: Propia
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Figura 77. Tapete Hora de Lectura. Fuente: Propia

G. Set de tarjetas didácticas sobre prevención del abuso infanti y paletas 
de juego “Congelado”: Como parte del material didáctico de la maleta, se diseñó 
un set de tarjetas didácticas que contienen información relevante y mensajes im-
portantes en cuanto a la prevención del abuso infantil se refiere. Este set contiene 
10 tarjetas informativas con mensajes de autocuidado. La finalidad de esta pieza 
es justamente que el educador o adulto responsable pueda leerlas para los niños 
y explicarles detalladamente que acciones pueden tomar si se encuentran en un 
momento de vulnerabilidad, debido a la compresión lectora de los pequeños, que 
esta en constante crecimiento.
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8 cm

11
 c

m

Caras frontales y posteriores tarjetas didácticas

El lenguaje utilizado en las tarjetas es sencillo y amigable con la idea de que 
puedan identificar las palabras de la mejor manera. Con respecto a los tamaños y 
ergonomía de uso, estas tarjetas mantienen un márgen de tamaño en relación a 
la mano de los niños, un promedio aproximado para un niño entre los 5 y 7 años 
de edad, de 2,5 cm a 7 cm tal como se indica en la figura 78:

Figura 78. Tarjetas didácticas. Fuente: Propia

Las tarjetas vienen alojadas en un empaque el cual indica la funcionalidad del 
material y características de cantidad, en este caso, también se explica que este 
material debe ser supervisado y manejado por un adulto o educador responsable, 
como evidencia se encuentra la figura 79 con las respectivas caras del empaque:
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2,4 cm

8,7 cm

2,4 cm

12
,1 
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Figura 79. Empaque tarjetas didácticas. Fuente: Propia
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En cuanto al diseño e impresión se realizó un primer prototipo con la finalidad 
de analizar las dimensiones, puntaje tipográfico y manejo de tintas tal como se 
expresa en la figura 80. Después de diversas asesorias con profesionales y ama-
teurs (niños) su resultado final se vió materializado nuevamente como parte de la 
muestra académica Buenamente y su testeo fue aprobado por los infantes quie-
nes hicieron función con las tarjetas como se evidencia en las figuras 81 y 82:

Figuras 80. Tarjetas 
didácticas, primer 
prototipo en bruto. 
Fuente: Propia

Figuras 81 y 82. Testeo tarjetas en muestra 
Buenamente. Fuente: Propia
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Continuando con la dinámica de las tarjetas didácticas se cuenta con dos pa-
letas (de alto y sigue), para que los niños puedan jugar “Congelado” así se expresa 
en la figura 83. De manera que, puedan correr cuidadosamente dentro del aula y 
detenerse cuando se indique una de las paletas, así el educador puede sacar una 
de las tarjetas y todos juntos puedan aprender los límites de autocuidado; conti-
núa la ronda y sucesivamente se sigue aprendiendo con la misma dinámica. Sin 
embargo el juego es opcional, para el docente, tanto las tarjetas didácticas como 
las paletas de colores pueden ser utilizadas de otra manera, en contextos de con-
versatorio y terapia con los psicólogos. 

15
 c

m

20 cm

Figura 83. Paletas juego “Congelado”. Fuente: Propia

Materiales: PVC (Impresión y recorte en el material para tarjetas y paletas) y 
propalcote plastificado de 300 gr para sus empaques. 

Peso aproximado: El kit de 10 tarjetas pesaría 500 gr, teniendo en cuenta el 
peso del PVC.
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H. Tapete de juego de rayuela y set de tarjetas pregunta/reto: Una manera 
complementaria para fomentar la motricidad fina y gruesa de los más pequeños 
es a través de los juegos, para ello se diseñó un tapete tipo rayuela junto a la diná-
mica de la pedagogía de la palabra; el diseño y composición de la rayuela se evi-
dencia en la figura 84, con sus respectivas medidas de 210x80 cm y su versión en 
físico a modo de prototipado con la figura 85.

Siguiendo con lo anteriormente mencionado, de tal manera que los niños y ni-
ñas puedan jugar y saltar en cada una de las casillas correspondientes encontran-
do una pregunta o un reto para resolver. El modelo y tipo de preguntas formuladas 
en el set de tarjetas fueron previamente revisadas por una psicóloga encargada 
quien adecuó el lenguaje y la manera de referirse al niño o niña, que van desde 
saber como es la relación con sus cuidadores, con sus compañeros, con su propio 
cuerpo y el de los demás y tener presente si conocen conceptos referentes a emba-
razo, menstruación, etc. 

Es así que, el juego toma otro rumbo y su funcionalidad se vuelve más efectiva. 
El diseño del set de tarjetas pregunta/reto, al igual que el resto de piezas anterior-
mente mencionadas, también tuvo una evolución respectiva, dando como resulta-
do los procesos de las figuras 86 y 87 presentadas a continuación.

Materiales: Para el tapete de rayuela, se opta por trabajar en lona (Impresión y 
recorte en el material). La lona puede ser doblada o enrollada en la maleta, sin que 
esta pierda su estructura y propalcote de 300 gr para el modelo de las tarjetas de 
pregunta/reto con su respectivo empaque también del mismo material.

Peso aproximado: 800 gr
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Figuras 84 y 85.  Modelo Rayuela. 
Fuente: Propia
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Figura 86.  Diseño empaque abierto de tarjetas Rayuela. Fuente: Propia
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Caras frontales y posteriores tarjetas didácticas Rayuela

10 cm

6,
5 

cm

Figura 87. Tarjetas didácticas Rayuela. 
Fuente: Propia
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Refiriéndose a la materialización del recurso didáctico presentado en las figu-
ras anteriores, como resultado final se da a conocer su impresión y armado en las 
figuras 88 y 89:

Siguendo con esto, para el buen funcionamiento del juego, se diseñó una fi-
cha a modo de dado para que este pueda lanzarse al momento de saltar y los 
niños tengan visualizada la casilla a la cual deberán llegar, como evidencia del 
proceso se expresan a continuación en las figuras 90 y 91:

Figura 88 y 89 Empaque y tarjetas Rayuela. Fuente: Propia

Figuras 90 y 91 Cubo Rayuela. Fuente: Propia
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Figura 92. Modelos niño 
y niña rompecabezas 
Fuente: Propia

I. Rompecabezas sobre anatomía sexual y reproductiva: El uso de rom-
pecabezas tradicionales, funciona como recurso para explorar los conceptos vi-
suales y de composición en el niño. En concordancia con esto, se diseñaron dos 
rompecabezas tridimensionales (con cubos) para que los pequeños tuvieran la 
capacidad de reconocer las partes de su cuerpo y ubicarlas correspondientemen-
te. Cabe destacar que, para un menor de 7 años, el reconocer su cuerpo ya es un 
hecho, pero de aquí surge la necesidad de educar acerca del autocuidado; la fi-
nalidad del armado del rompecabezas es justamente para entablar además una 
charla con el niño o la niña, así de esta manera comprenda que ciertas partes de 
su cuerpo deben ser respetadas y cuidadas.

 La funcionalidad del rompecabezas es justamente la de normalizar y nom-
brar adecuadamente las partes de su cuerpo, en especial las del sistema repro-
ductor femenino y masculino, evitando referirse con otros nombres no apropia-
dos o incorrectos como "galleta" "florecita", como si de un tema vergonzoso se 
tratara. Así mismo, para la elaboración de los rompecabezas infantiles, se diseñaron 
estos personajes para que los pequeños tuvieran una mayor facilidad de ubicación 
acerca de las partes de su cuerpo como se referencia en la figura 92:

Materiales: Bloques de MDF de 3 mm de grosor en las caras, vinilo adhesivo 
plastificado, imanes y soportes de madera tipo balso.

Peso aproximado: 1 kilo
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Los rompecabezas tuvieron una 
medida respectiva de 8x9 cm para 
las caras internas donde se encuen-
tran localizadas las figuras del niño y 
la niña y 8x7 cm para las caras exter-
nas, donde se encuentran localizados 
los nombres de las partes del cuerpo 
para ser unidas con imanes internos. 
Todos los cubos respectivos cuentan 
con una profundidad de 3 cm, para un 
mejor acomodamiento en la maleta 
didáctica a la hora de guardarse, esto 
se expresa en las figuras 93 y 94.

 Añadido a esto, los rompecabezas 
cuentan con una base rectangular la 
cual viene acompañada de un men-
saje de respeto y autocuidado hacia 
el cuerpo humano y también funcio-
na como soporte en el caso de querer 

armar el rompecabezas, de tal forma 
que se encuentre de pie. 

Siguiendo con la línea de evo-
lución del prototipado, en primera 
instancia se generó un artefacto di-
ferente al evidenciado por las figuras 
anteriormente mencionadas, este se 
puede ver representado en la figura 
95. Sin embargo, este causaba cierto 
nivel de dificultad a la hora de su ar-
mado, es por ello que se optó por di-
señar un cubo individual para respetar 
la zona de la parte baja del abdomen 
(del niño y la niña) haciendo que, las 
figuras del pene y la vagina no pierdan 
forma o lleguen a cortarse en el arma-
do, esto se ve expresado en las figuras 
96 y 97 respectivamente. 
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Figuras 93 y 94. Modelo visto de frente 
Niño y niña rompecabezas Fuente: Propia
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Figura 95. Cubos 
rompecabezas cuerpo 
humano primer 
prototipo. Fuente: Propia

Figura 96. Cubos 
rompecabezas cuerpo 
humano prototipo final. 
Fuente: Propia

Figura 97. Cubos 
rompecabezas cuerpo 
humano prototipo final. 
Fuente: Propia
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Workshops con expertos: 
Antes de proceder a la fase final de la metodología de diseño, se realizaron 

workshops con expertos (como psicólogos y docentes) con la finalidad de arro-
jar resultados y posibles modificaciones teniendo en cuenta las necesidades que 
presentaban los usuarios. Estas modificaciones fueron las que se expresaron jus-
tamente en la evolución del prototipado de los elementos de la maleta desde las 
evidencias del prototipado en bruto hasta los artefactos resueltos.

 Por un lado, los primeros workshops fueron realizados con dos psicólogas de 
la institución Liceo de la Merced Marídiaz: Jaqueline Sarasty Calderón y María Ca-
talina de los Ríos. Con ayuda de las expertas se pudo complementar la utilidad de 
la maleta, implementando más la didáctica y la pedagogía de la palabra, lo cual 
pudo evidenciarse en algunas piezas mostradas anteriormente. Se tuvo en cuen-
ta la mejora del lenguaje con el que se estaba comunicando a los niños, con la 
finalidad de entender sus procesos de comprensión de lectura y escritura, como 
evidencia de los workshops se indican las figuras 98 a la 101:

Figuras 98 y 99. Workshops con expertos. 
Fuente: Propia



137

Figura 100. Workshops con 
expertos. Fuente: Propia

Figura 101. Workshops con 
expertos. Fuente: Propia

Así mismo, se realizaron asesorías guiadas por expertos, como Carlos Guiller-
mo López, director del Museo del Oro, quien permitió realizar un estudio corres-
pondiente de las maletas didácticas del Banco de la República en la ciudad de 
San Juan de Pasto, con la finalidad de estudiar materiales, dimensiones y com-
ponentes básicos de un artefacto de este estilo, así se evidencia en la figura 102 
presentada a continuación. Seguido de esto, se compartió una asesoría con la 
finalidad de que los niños y niñas puedan utilizar el material didáctico desde el 
compartir y la práctica de valores; es por ello que la maleta Aprender y Crecer 
obtuvo dinamismo en cuanto a su utilización dentro del aula, de tal manera que 
pueda ser trabajada simultáneamente según los elementos y contenidos que 
esta ofrece. 
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Figura 102. Workshops 
con Carlos López. 
Fuente: Propia

4.4.5 Interpretando:
(Verificación, solución y montaje)

Finalmente en la fase de interpretación, se realiza una verificación en la cual 
se puede evidenciar la herramienta de SCAMPER con amateurs (niños y niñas de 
las edades entre los 6 a 8 años) y las correspondientes pruebas para determinar 
los indicadores de efectividad sobre la maleta didáctica. Cabe recalcar ante el 
lector que, inicialmente como se presenta en el diagrama de la metodología de 
diseño (de la página 78 en el documento), se mencionan las pruebas de usabi-
lidad sobre los “focus groups”, sin embargo es importante tener en cuenta que, 
para realizar un testeo completo, se debe tener en consideración un intervalo de 
tiempo de 6 meses a un año, que es justamente el tiempo estimado en un año 
escolar, es por ello que, para justificar este proceso se presenta los indicadores 
mencionados y los diferentes contextos de interpretación y acogida.

Así mismo, para complementar la fase en cuanto a montaje y solución, como 
complemento adicional al diseño de artefacto de la maleta didáctica, posterior-
mente también se presenta la elaboración y resultado de una vitrina de exhibi-
ción, la cual alberga al artefacto y todos sus elementos correspondientes presen-
tados anteriormente.
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A. Herramienta SCAMPER: Fue una herramienta útil para proponer un peque-
ño testeo con niños y niñas de la institución (durante su periodo de vacaciones), 
sobre el uso de la maleta. En tal caso, se lograron encontrar detalles que pudieran 
ser adaptables según la compresión lectora, visual y escritural de los infantes. Esta 
herramienta, también permitió dar a conocer los conceptos de ergonomía y modo 
de uso del material didáctico tal como se indica en las figuras 103 y 104.

Figura 103. SCAMPER con niños. 
Fuente: Propia

Figura 104. SCAMPER con niños. 
Fuente: Propia



140

4.4.5.1 Indicadores de efectividad del 
funcionamiento de la maleta:

Para establecer la usabilidad del artefacto y sus elementos correspondientes, 
se diseñaron indicadores teniendo en cuenta las emociones extrínsecas con la 
finalidad de medir el impacto emocional causado por la maleta y las emociones 
intrínsecas  para medir el impacto sensorial y la percepción formal de la interven-
ción. Es así que, teniendo en cuenta la escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo 
(PANAS) de Watson D, et al (1988), se puede indagar el estado emocional ligado 
a la felicidad, para ello se han tomado diez reactivos positivos y diez reactivos ne-
gativos con un formato de respuesta de opciones como: Nada, muy poco, algo, 
bastante y mucho, siendo 20 el puntaje más bajo y 100 el más alto tal como se 
indica en la tabla 3 presentada a continuación:

Tabla 3. La figura muestra los reactivos positivos y negativos empleados en los indicadores. Fuente: Propia
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A. Indicadores maléta didáctica Aprender y Crecer: Teniendo en cuenta la ta-
bla anterior, para medir los niveles de impacto emocional (emociones extrínsecas) 
del artefacto se tomaron como muestra a 6 individuos. (dos psicólogas infantiles, 
una docente del área de ética y valores y educación sexual, dos niñas y un niño de 
edades respectivas entre los 6 a 8 años), así lo expresa la figura 105. Justamente 
quienes además formaron parte de los workshops y la matríz SCAMPER como se 
indicaba en las evidencias anteriores. Cabe aclarar que se determinó esta muestra 
poblacional, debido a las condiciones de tiempo y permisos que se están realizan-
do con los padres de familia actualmente, los cuales se están llevando a cabo den-
tro de la institución educativa Liceo de la Merced Maridíaz. Para poder recolectar 
una muestra completa, posteriormente se plantea una unidad de análisis de 20 a 
30 estudiantes, que en este caso sería un grado escolar completo.

Figura 105. Actores 
indicadores. Fuente: 
Propia

Para obtener los resultados de los reactivos, de igual manera, tal como se indi-
ca en la tabla 4, se realizaron preguntas durante los talleres de workshops con ex-
pertos y SCAMPER con amateurs. Se preguntó a los usuarios el nivel de emoción 
experimentada desde el momento en el cual se entregó la maleta y se evaluaron  
los contenidos de la misma.



142

Tabla 4. La figura muestra los resultados de los reactivos positivos y negativos empleados en los indicadores. 

Fuente: Propia

Siendo así, tal como se expresa en el cuadro 1 y 2 presentados a continuación, 
se logró expresar el nivel de empatía otorgado por el proyecto. Los indicadores 
señalan que la experiencia en su gran mayoría fue favorable debido a que la au-
diencia estuvo dispuesta, atenta e interesada a trabajar con el material didáctico, 
sin embargo el nivel de decisión fue bajo. En comparación a los reactivos negati-
vos, los usuarios se encontraron dudosos en ciertos instantes, esto debido a que 
encontraron en el uso del artefacto una manera alterna de trabajar con respecto 
a la educación sexual. 
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Para continuar con el proceso de indicadores de las emociones intrínsecas 
se utilizaron ciertas cualidades, como componentes de la maleta didáctica, entre 
las cualidades mencionadas se tienen en cuenta las siguientes: 

                          A. Entretenida                              D. Comprensible

                          B. Confiable                                   E. Creativa

                          C. Agradable
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Cuadro 1. 
Reactivos 
positivos. 
Fuente: Propia

Cuadro 2. 
Reactivos 
negativos. 
Fuente: Propia
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Es así como lo expresa el cuadro 3, de la misma manera que en el proceso 
anterior de medición se realizaron preguntas con respecto a la funcionalidad, as-
pecto formal estético y comunicacional y se obtuvieron los siguientes resultados 
de indicadores en una escala de 0 a 100. En síntesis se puede afirmar que el arte-
facto provocó emociones agradables, de entretenimiento y confianza, cabe des-
tacar que a pesar de que las cualidades de comprensible y creativa, no resultaron 
tan altas en comparación de las demás, siguen estando en un rango elevado. 

Cuadro 3. 
Emociones 
Intrínsecas. 
Fuente: Propia

70

75

80

85

90

95

100

Entretenida Confiable Agradable Comprensible Creativa

Emociones Intrínsecas

Impacto encontrado en la muestra: 
La maleta didáctica intervino de una manera en la cual la favorabilidad y acep-

tación por parte de los usuarios fue en su mayoría positiva. Cabe destacar que se 
logró generar empatía con los niños y niñas a través del material didáctico y en 
cuanto a los adultos y expertos como docentes y psicólogos, el artefacto resultó 
como un apoyo complementario y una forma innovadora de intervenir la temáti-
ca de sexualidad dentro del aula de clase. Abordar este tipo de tópicos, requiere 
de una intervención en la cual el usuario logre sentir comodidad.

Seguido de esto durante los últimos días del mes de Septiembre e inicios de 
Octubre, la maléta didáctica Aprender y Crecer pudo ser llevada ante otros con-
textos diferentes al de la Institución Educativa Liceo de la Merced Maridíaz, en 
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este caso y debido a un viaje progra-
mado por los grupos de investigación 
Tipos Móviles e Ideograma Colectivo 
de los cuales se ha hecho pertenen-
cia como semillerista de invesigación 
y auxiliar de proyectos, se logró llevar 
el artefacto ante la comunidad de 
Santa Lucía (El Encano, Nariño), más 
específicamente ante los niños y ni-
ñas de la Institución Educativa Mu-
nicipal Santa Lucía, entre los grados 
primero y quinto de primaria. En este 
proceso de taller pedagógico, se tuvo 
la fortuna de estar acompañados por 
la docente rural Cecilia Bacca, quien 
también formó parte del espacio. 

Figura 106. Explicación 
taller niños de Santa Lucía. 
Fuente: Propia

Figura 107. Explicación 
taller niños de Santa Lucía. 
Fuente: Propia

De este momento, surgieron re-
sultados por parte de los estudiantes, 
quienes expresaron sus conocimientos 
en cuanto a los tópicos de sexualidad 
y respondieron a modo de escritos y 
dibujos, aquellas preguntas involucra-
das en los sets de tarjetas de la maleta 
y demás elementos complementarios. 
Como primera evidencia se presenta 
a continuación la explicación y con-
textualización hecha hacia los niños 
en las figuras 106 y 107. Así mismo, 
logró recopilar audiovisualmente la 
sesión hecha con los estudiantes de 
las veredas, para posteriormente ser 
presentada como resultado. Seguido 
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Figura 108. Respuestas taller 
niños de Santa Lucía. Fuente: 
Propia

Figura 109. Respuestas 
taller niños de Santa Lucía. 
Fuente: Propia

de esto, los infantes comenzaron a trabajar en el taller con la maleta didáctica; 
como primer ejercicio se trabajaron con las hojas de preguntas, las cuales arroja-
ron respuestas en cuanto a sus conocimientos acerca de la temática. Tanto niños 
como niñas conocen los conceptos básicos de sexualidad a grandes rasgos, como 
el sistema reproductor femenino y masculino, de donde provienen los bebés y 
qué es la menstruación gracias a sus clases en la asignatura de ciencias naturales.

En una de las preguntas de las hojas acerca de ¿Cuál es la diferencia entre un 
niño y una niña? todavía se tienen conceptualizadas las ideas básicas de que:

 - Las niñas llevan cabello largo, falda, etc 

- Los niños el cabello corto, usan pantalón y demás características físicas.

Esto evidenciado en sus respuestas en las figuras 108 y 109.
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Sin embargo sólo algunos de ellos respondieron que, la gran diferencia prin-
cipal (biológicamente hablando) entre un niño y una niña son sus genitales, al-
gunos de ellos se refirieron como "partes íntimas", otros si utilizaron sus nombres 
correspondientes: "pene" y "vagina" tal como se expresa en las figuras 110 y 111. En 
este caso, gracias a esas respuestas se pudo explicar la diferencia entre el con-
cepto de vagina y vulva para evitar ciertas confusiones a futuro. Para este caso 
de estudio, las niñas entre las edades de 7 a 10 años resultaron más receptivas 
y abiertas al tema, a comparación de los niños quienes aún sentían vergüenza 
al hablar de este tema, situación que fue totalmente comprensible teniendo en 
cuenta el contexto social y en el cual se desenvuelven los pequeños.

Figuras 110 y 111. Respuestas taller niños de Santa 
Lucía. Fuente: Propia
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Con respecto al componente de 
valores humanos y prevención del 
abuso infantil, los niños respondieron 
a modo de conversatorio acerca de la 
importancia de respetar a sus compa-
ñeros y compañeras, algunos de ellos 
mencionaron que es muy importante 
tratar a sus amigos con amor, sin gol-
pes y sin humillaciones.

 Siguiendo con esto,  por cuestio-
nes de tiempo, no se pudieron abor-
dar todos los contenidos y material 
didáctico correspondiente a la male-
ta, pero los resultados obtenidos por 
los niños fueron muy relevantes para 
el proceso, como indicador de su co-
rrecto funcionamiento. Muchos de 
ellos sintieron comodidad y quisieron 
seguir aprendiendo y fortaleciendo 
sus conocimientos. En cuanto a la re-
cursividad gráfica y visual de Apren-
der y Crecer, los pequeños sintieron y 
generaron empatía con los persona-

jes (más específicamente con los pe-
luches de animales), estos llamaron 
su atención, con lo cual al final de la 
sesión, se solicitó una pregunta adi-
cional para que pudiera ser respondi-
da en sus hojas de trabajo; pregunta 
que justamente forma parte del set 
de tarjetas del juego de rayuela. 

En este caso se quiso tener en cuen-
ta cuál es el lugar (espacio físico) más 
seguro que tienen tanto niños y niñas 
cuando tienen miedo o se sienten vul-
nerables. Nuevamente las respuestas 
arrojadas fueron escritas socializadas 
por todos los estudiantes, tal como lo 
expresa las figuras 112 y 113. Muchos de 
ellos aseguraron que su lugar seguro 
es su hogar y su escuela, algunos men-
cionaron a la naturaleza como su es-
pacio seguro y otros pequeños fueron 
más específicos al mencionar su cama, 
su sillón favorito, etc. 

Figura 112 . Respuestas 
taller niños de Santa Lucía. 
Fuente: Propia
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Figura 113. Respuestas taller niños de Santa Lucía. Fuente: Propia

Para finalizar con el testeo indicador de funcionamiento con los niños de la 
vereda Santa Lucía, como cortesía se regalaron stickers de los personajes para 
que pudieran tenerlos como recuerdo y puedan colocarlos en en sus maletas y 
cuadernos. La docente Cecilia Bacca, quien también fue clave en el desarrollo del 
taller, agradeció este espacio y afirmó que fue un proceso muy agradable. Apro-
ximadamente la sesión duró 40 minutos y contó con el permiso de los padres de 
familia y la propia docente para poder generar la evidencia fotográfica y audiovi-
sual anteriormente indicada.

Continuando con esto, el día 4 de octubre del 2022, la maleta didáctica Apren-
der y Crecer fue llevada a otro contexto diferente al de la ruralidad de la Insti-
tución Educativa Municipal Santa Lucía y el colegio privado Liceo de la Merced 
Maridíaz. Para ello, se logró generar otro taller pedagógico con los niños y niñas 
de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto (Sede primaria, barrio Mi-
raflores) expresada en la figura 114, teniendo así 3 contextos distintos en cuanto 
a como funciona y se desenvuelve la maleta y sus contenidos respectivos. Para 
este caso de estudio, se contó con los permisos de los coordinadores académicos 
Ricardo Romo y Hector Molina y la orientadora Mercedes Guancha. 
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Figura 115. Niños de segundo de primaria CCP. Fuente: Propia

Se trabajó más específicamente con los niños del grado 2-1 de dicha institu-
ción. Aproximadamente fueron 25 niños y niñas entre las edades de 7 a 8 años 
respectivamente. Nuevamente se realizó una dinámica similar a la anterior, con-
tando con la diferencia de que ahora, la cuestión de tiempo fue más amplia y se 
pudo utilizar más material didáctico con los pequeños, tal como está preesta-
blecido en el manual de uso del artefacto, esto se entiende como evidencia en la 
figura 115:

Figura 114. Institución educa-
tiva municipal Ciudad de 
Pasto, sede primaria. Fuente: 
IEM Ciudad de Pasto.
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Es así que, en primera instancia después de generar una respectiva contex-
tualización de lo que se iba a trabajar, se entregaron unas hojas de preguntas en 
las cuales los niños y niñas debían de responder sus conceptos y conocimientos, 
esto se evidencia en las figuras 116 y 117:

Es en este punto donde se arrojan diferencias considerables, a comparación 
del espacio compartido en la ruralidad; los niños del colegio Ciudad de Pasto se 
encontraron más abiertos ante la temática, en cuanto a su manera de como ex-
presarse y referirse a las partes de su cuerpo, esto se evidencia en las respuestas 
obtenidas en las figuras 118, 119 y 120 presentadas a continuación:

Figuras 116 y 117. Taller pedagógico niños Ciudad de Pasto. Fuente: Propia
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Figuras 118, 119 y 120. Respuestas taller 
niños del CCP. Fuente: Propia

Los niños y niñas de la institución, 
utilizaron conceptos diferentes, lle-
vados más al género y la genitalidad, 
aspecto que fue bien recibido por 
la mayoría, no obstante algunos de 
ellos todavía tenían dudas en cuan-
to a cómo decir los nombres de las 
partes respectivas por cuestiones de 
verguenza y miedo, para ello se tuvo 
una pequeña charla con la finalidad 
de generar confianza y seguridad en 
el espacio. 

Esta situación fue totalmente 
comprensible, entendiendo el con-
texto familiar en el cual los niños se 
desenvuelven; no todos los padres de 
familia comparten los mismos méto-
dos de educación con sus hijos de-
bido a las situaciones genracionales, 
que con el transcurso del tiempo van 
cambiando constantemente.

Siguendo con esto, se procedió 
preguntarles a los niños acerca de su 
autoconcepto, por lo cual ellos se di-
bujaron a si mismos y también espe-
cificaron cuál era la parte favorita de 

su cuerpo tal como se expresa en las 
figuras 121 a la 123. Para algunos, sus 
pies eran su parte favorita, entendien-
do que el deporte (en este caso fútbol) 
es lo que más disfrutan hacer como 
pasatiempo; otros aseguraron que la 
parte favorita de su cuerpo es su cora-
zón, su cerebro, sus manos, etc.

 Durante el lapso de esta actividad, 
la orientadora encargada Mercedes 
Guancha, mencionó que uno de los 
niños contaba con una discapacidad 
cognitiva, para ello se abordó con de-
licadeza y paciencia la explicación de 
las preguntas, siendo así, el pequeño 
en cuestión pudo desenvolverse con 
mayor comodidad y responder ante 
la situación en su hoja de preguntas. 
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Figuras 121, 122 y 123. Respuestas taller niños Ciudad 
de Pasto, sede primaria. Fuente: Propia

En cuanto al uso del resto del material didáctico, se emplearon los rompe-
cabezas y los sets de tarjetas didácticas informativas (set de frases alusivas a la 
prevención del abuso infantil y set de tarjetas juego rayuela), para ello al ser un 
grupo numeroso de estudiantes, se repartieron en 6 grupos de 4 niños cada uno. 
Se entregaron los rompecabezas y se comenzaron a resolver durante el taller si-
multaneamente, como evidencia se encuentran las figuras 124 y 125, donde se 
dan las explicaciones a la orientadora encargada y a los grupos de niños. Siendo 
así, los infantes se propusieron primero resolver las piezas del cuerpo humano, 
para posteriormente ubicar sus nombres respectivos con ayuda de los imanes, 
para ello, no tuvieron problemas. Este ejercicio fortaleció su trabajo en equipo y 
sus capacidades en cuanto a la motricidad gruesa.
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Figura 124. Ejercicio 
de rompecabezas. 
Fuente: Propia

Figura 125. Ejercicio 
de rompecabezas. 
Fuente: Propia

Continuando con esto, para mantener el ritmo y la concentración de los es-
tudiantes, una vez resueltos los rompecabezas se procedió a ir grupo por grupo 
junto con la orientadora, para corroborar que los niños hayan ubicado las partes 
del cuerpo del personaje de manera acertada. Algunos de los niños afirmaron 
que evitan mencionar en voz alta, los nombres de los genitales o partes del cuer-
po como "pezones" y "senos" porque sus padres en casa no están acostumbrados 
y tienden a molestarse con ellos; nuevamente similar al caso de la Institución 
educativa de Santa Lucía, se comprende que esta situación se debe a la estigma-
tización del tema y al concepto erróneo de que, la sexualidad ha sido vista como 
un tema del que poco se debe dialogar en el hogar. Para ello, se les explicó que 
es importante saber que no deben avergonzarse porque mencionar los nombres 
adecuadamente, les podrá evitar verse involucrados en situaciones de vulnerabi-
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lidad dentro y fuera de su entorno. Del mismo modo, los niños y niñas fueron muy 
receptivos y comprendieron que ningún adulto o persona desconocida puede 
acercarse a ellos sin su consentimiento. Se les preguntó a los infantes acerca de a 
quién acudirían, muchos de ellos mencionaron que principalmente a sus padres, 
hermanos mayores, su profesora y si es necesario acudir a la policía de infancia y 
adolescencia. Algunos de ellos escribieron en notas de colores, frases alusivas a la 
prevención y a los límites que se deben tener, esto expresado en las figuras 126 a 
la 128.

 Teniendo en cuenta sus observaciones, se procedió a entregarles los sets de 
tarjetas informativas para que pudieran leerlas. El lenguaje fue bastante com-
prensible para todos, así se puede evidenciar en la figura 129 y 130:

Figura 126, 127 y 128. 
Respuestas sobre 
prevención del abuso 
infantil. Fuente: Propia
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Al finalizar la sesión con los niños, estos quedaron muy contentos con respec-
to a la experiencia y agradecieron este compartir. Nuevamente como cortesía se 
regalaron paquetes de stickers para que pudieran tenerlos como recuerdo, esto 
representado en las figuras 131 y 132.  Para la gran mayoría se generó gusto y agra-
do por los personajes de la maleta; así mismo para la docente encargada de la 
sesión, también resultó un momento interesante, diferente al que normalmente 
trabajan durante sus talleres en el resto de asignaturas.

Figura 129 Lectura de tarjetas 
didácticas. Fuente: Propia

Figura 130 Lectura de tarjetas 
didácticas. Fuente: Propia
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Figura 131 y 132. Niños con stickers Aprender y 
Crecer. Fuente: Propia
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4.4.5.2 Vitrina de exhibición:
Como material complementario al artefacto de diseño y su correcta exposición 

durante los espacios académicos de Proyecto de Grado II y Diseño de Exhibición, 
durante un lapso de 4 semanas del mes de mayo del 2022 se logró desarrollar una 
vitrina cerrada la cual cuenta con los elementos respectivos al proyecto investiga-
tivo (maleta didáctica Aprender y Crecer, elementos didácticos de la misma y re-
sultados adicionales arrojados durante el proceso invesigativo y el desarrollo de la 
metodología de diseño). A continuación los elementos y contenidos de la vitrina 
en cuanto a su proceso de construcción y elaboración industrial:

A. Planos de vitrina con medidas correspondientes

B. Diseño y vistas

C. Lista de materiales

D. Sistema de iluminación

E. Evidencias de su muestra y montaje en Buenamente 2022

A. Planos de vitrina con medidas correspondientes: En cuanto a la elabo-
ración, pesos y dimensiones se propuso la construcción de una vitrina cerrada 
de 2m de alto por 130 cm de ancho y 65 cm de profundidad, la cual alberga los 
contenidos gráficos, proyectuales e industriales del proyecto. Para generar una 
síntesis visual, se trabajó con figuras geométricas y poliedros en cuanto a lo referi-
do a repisas y columnas. Nuevamente, retomando el concepto de diseño (viaje de 
conocimiento) se buscó evocar un entorno abierto a modo de paisaje, en el cual 
los niños y niñas pueden recorrer el trayecto y dirigirse hacia la maleta, dispuesta 
sobre un columpio de madera. Para su creación primeramente se diseñó una pro-
puesta de planos según sus respectivas vistas como se indica en las figuras 133 a 
la 137 en cuanto a proporciones y pesos del mobiliario que esta contiene.
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Figura 133. Planos vitrina con medidas 
correspondientes (contenedor). Fuente: Propia

Figura 134.  Planos vitrina con 
medidas correspondientes 
(interior, mobiliario nubes). 
Fuente: Propia
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Figuras 135 y 136.  Planos vitrina con medidas correspondientes (interior, mobiliario 
montañas y columnas hexagonales). Fuente: Propia
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Figura 137.  Planos vitrina con medidas correspondientes (interior, columpio y 
repisas). Fuente: Propia

B. Diseño y vistas: En cuanto al diseño tridimensional de la vitrina de exhibi-
ción, a continuación se presentan las vistas para ejemplificar mejor la versión ma-
terializada, para ello se diseñó un render en el software Cinema 4D tal como lo 
indican las figuras 138 y 139.

C. Lista de materiales: 

Contenedor vitrina: Lámina de triplex (3 mm) 244 x 122 cm, Pintura blanca 
en aerosol

Mobiliario nubes y montañas, letras Aprender y Crecer: Lámina de MDF (5 
mm) 245 x 122 cm, Pintura blanca y verde en aerosol, Pliego de vinilo blanco mate.

Mobiliario columnas hexagonales, columpio y repisas: Lámina de MDF (3 
mm) 245 x 122 cm, Pintura magenta y verde en aerosol, Medio pliego de vinilo 
magenta y verde, Cuerda de algodón de 8 mm (10 metros)
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Figuras 138 y 139. Diseño y vistas en Cinema 4D. Fuente: Propia
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D. Sistema de iluminación: Para generar el sistema de iluminación correspon-
diente se opta por la utilización de dos luces LED blancas que apunten en direc-
ción a la ubicación de la maleta didáctica y el resto del material complementario, 
debido a que su ubicación será en un espacio de luz natural de ambiente como lo 
fue el hall San Francisco de la Universidad CESMAG, así se indica en la figura 140 en 
cuanto a la conceptualización y principal ubicación del sistema mencionado:

E. Evidencias de su muestra y montaje en Buenamente 2022: En cuanto a 
la materialización y montaje de la vitrina de exhibición, se tuvo la oportunidad de 
contar con el espacio de la muestra académica Buenamente del programa de di-
seño gráfico, en su edición 2022 del periodo A, para ello se realizó la instalación del 
artefacto en horas de la mañana, teniendo en cuenta factores de cuidado con los 
materiales según su transporte y armado tal como lo indican las figuras 141 y 142:

Figura 140.  Sistema de 
iluminación vitrina de 
exhibición. Fuente: Propia
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Figuras 141 y 142. Montaje y preparación vitrina de exhibición. 
Fuente: Propia

Una vez ya montada la vitrina, se procedió a realizar la conexión del sistema de 
iluminación anteriormente mencionado y hacer la colocación de los elementos 
plástico sensoriales de la maleta didáctica en sus respectivos lugares, también se 
realizaron soportes de balso para acomodar los personajes del niño y de la niña 
con la finalidad de que no pierdan equilibrio en el piso de madera. Se tuvieron 
en cuenta factores de pulcritud y limpieza antes de tener todo finalizado para su 
posterior exhibición en la muestra; como resultado obtenido de este proceso se 
evidencian las figuras 143 y 144 indicadas a continuación. En estas figuras tam-
bién se da a conocer una momento realizado a modo de nota periodística por 
parte del programa de comunicaciones de la universidad, durante el evento.
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Figura 143 y 144. Montaje 
y nota periodística evento 
Buenamente. Fuente: Propia
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4.6 Conclusiones:
Finalmente, para concluir la explicación del documento y del proyecto inves-

tigativo de manera formal e integral, cabe destacar que este ha tenido diversas 
evoluciones y modificaciones a lo largo de los periodos académicos con ayuda de 
los expertos en la temática de sexualidad, diseño y pedagogía. Con este proce-
so, se logró conocer e identificar más a profundidad cuáles son las necesidades 
respectivas de los niños y niñas y saber como lograr gestionar las herramientas 
comunicacionales, traducidas a un lenguaje que sea fácilmente de entender por 
este público infantil, para conseguir este proceso, la herramienta de los works-
hops, entrevistas estructuradas y semiestructuradas y la herramienta SCAMPER 
fueron fundamentales. 

De igual manera, se ha generado un ecosistema respectivo del proyecto que 
expresa todos aquellos alcances obtenidos por Aprender y Crecer, desde sus re-
sultados derivados, artefactos y procesos involucrados, esto se expresa a modo de 
diagrama en la figura 145 indicada a continuación:
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4.6.1 Indicadores de efectividad y casos de estudio según diferentes con-
textos estudiantiles:

En cuanto a los resultados de indicadores de efectividad y testeo, la maleta 
logró abordar 3 contextos distintos entre sí, desde la perspectiva de los pequeños 
de un colegio privado (Liceo de la Merced Maridíaz), un colegio público (Institu-
ción educativa municipal Ciudad de Pasto) y un colegio en la ruralidad (Institu-
ción educativa municipal Santa Lucía), entendiendo que la materia en sexualidad, 
ha sido trabajada de distintas maneras y los niños cuentan con una concepción 
diferente según el plan de estudios otorgado por sus instituciones y también se-
gún su desarrollo psicoemocional dentro de sus núcleos familiares. Ciertamente 
porque para algunos resultó más sencillo o más complicado referirse a los tópicos 
tratados, sin embargo, por medio del conocer y empatizar con sus realidades, se 
logró explicar con calma y detalle, haciendo que los estudiantes tuvieran una ex-
periencia cómoda y entretenida durante los talleres.

4.6.2 Estado del arte como referente, sustento gráfico, conceptual y visual:

Como factor en común, ciertamente los estudiantes se mostraron receptivos 
ante el material brindado, este llamó su atención y fue agradable ante sus gus-
tos; esto responde a que se generó un buen estudio de referentes visuales, con-
ceptuales y gráficos, entendiendo bien al público objetivo en cuestión. Añadido 
a esto, una de las herramientas que también se tuvo como base fue la correcta 
disposición y adecuación del Estado del Arte, uniendo en una sola pieza, aquellos 
referentes locales, nacionales e internacionales en cuanto a educación sexual in-
tegral se refiere. Se recuerda al lector que su evidencia se puede ver representada 
como anexo 1 al final del documento para su posterior revisión.

4.6.3 Exposiciones y montajes en espacios de diseño:

Por otra parte, Aprender y Crecer tuvo la oportunidad de verse como finalista 
en la premiación de la muestra académica Buenamente, dando como resultado 
la obtención al premio a primer lugar y recibiendo una estatuilla como reconoci-
miento al proyecto de grado expuesto, esto se puede indicar en las figuras 146 y 147:  
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Figuras 146 y 147. Proyecto ganador Buenamente. Fuente: Propia.
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Figura 148. Certificado ponencia Fuente: Propia.

4.6.4 Difusión y socialización en ponecias y encuentros de investigación:

En cuestiones de difusión y socialización, se ha tenido la oportunidad de parti-
cipar en cuatro ponencias de caracter institucional, regional, departamental, nacio-
nal e internacional a lo largo de este año y medio. El proyecto investigativo ha sido 
presentado desde el área de semilleros de investigación (en el grupo investigativo 
Tipos Móviles), en encuentros institucionales para obtener el aval de participar en 
eventos de mayor índole académico, como evidencia se indica uno de los certifica-
dos obtenidos en la figura 148:

Así mismo, se ha generado una recopilación de todos los eventos con sus co-
rrespondientes certificados, como anexo 6 encontrado al final de este documen-
to. Siguiendo con esto, cabe destacar que la participación en este tipo de eventos 
ha generado una retroalimentación importante la cual ha nutrido al proyecto y 
ha traído consigo una mejoría constante la cual se puede ver indicada en los re-
sultados de la maleta didáctica y su interacción con el público infantil. Continuan-
do con esto, es relevante destacar que en el pasado mes de junio de 2022, se tuvo 
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Figura 149. Poster 
Universidad de 
Palermo Fuente: 
Universidad de 
Palermo.

Figura 150. Evidencia 
exposición Fuente: 
Propia

la oportunidad de participar como expositora en el XIII Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo (Buenos Aires, 
Argentina), siendo uno de los encuentros internacionales con mayor relevancia 
para el proyecto investigativo, así lo evidencia su respectivo póster en la figura 
149, junto la evidencia de exposición mencionada en el espacio, con la figura 150 
presentada a continuación. Seguido de esto, además, se ha adquirido la oportu-
nidad de publicar un artículo de la temática en las Actas de Diseño de 2023 de 
dicha universidad.
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Así pues, Aprender y Crecer también tuvo la oportunidad de ser aceptado 
como ponencia en el Tercer Encuentro Internacional de Semilleros REDARTYC 
2022 para el mes de Noviembre en la ciudad de Rosario (Argentina) tal como lo 
indica la figura 151. Añadido a esto, también se envió un documento para la pos-
terior publicación de otro artículo en este evento mencionado, después de su 
exposición en dicho encuentro investigativo.

Figura 151. Carta de aceptación ponencia ENCIDIARTEC 
Fuente: ENCIDIARTEC
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