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Resumen

En este artículo se presentan los resultados de la investigación 
Prácticas discursivas sobre calidad de vida de niños, niñas y jóvenes en 
contextos multidiversos: caso Bogotá. Su objetivo principal fue com-
prender las prácticas discursivas sobre calidad de vida manifies-
tas en las narrativas de niños, niñas y adolescentes escolarizados 
de la localidad de Teusaquillo.  Una investigación cualitativa de 
tipo histórico-hermenéutico, en la cual se utilizaron grupos focales 
y narrativas, develando principalmente cuatro temáticas: calidad 
de vida como deseo y expectativa de afecto de los maestros hacia 
los estudiantes; calidad de vida como educación integral; calidad 
de vida como la educación soñada, y educación como expectativa 
potenciadora del proyecto de vida. 
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Life and education: Context view  

it of Bogotá children and adolescents

Abstract

This article presents the results of the research study on Discur-
sive Practices in quality of life in Children and Adolescents from 
multi-diverse contexts: Bogota Case Study, which goal was to 
understand the discursive practices in quality of life that mani-
fest themselves in the narratives of schoolchildren, schoolgirls 
and school adolescents from Teusaquillo area. A qualitative 
research study from a historical-hermeneutic approach, which 
used focus groups as well as narratives and got to mainly reveal 
four themes: quality of life as an affection desire and expectation 
from teachers toward students, quality of life as comprehensive 
education, quality of life as a dream education and education as 
a life project empowering expectation. 

Keywords: Quality of life, education, welfare, happiness, narra-
tives, children, adolescents.
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Qualidade de vida e educação: visão contextual de meninos,  

meninas e adolescentes de Bogotá.

Resumo

Neste artigo apresentam-se os resultados da investigação Práti-
cas discursivas sobre a qualidade de vida de meninos, meninas e jovens 
em contextos multidiversos: caso Bogotá. Seu principal objetivo foi 
compreender as práticas discursivas sobre a qualidade de vida 
evidentes nas narrativas de meninos, meninas e adolescentes 
escolarizados da localidade de Teusaquillo. Um estudo qualitati-
vo do tipo histórico hermenêutico, no qual foram usados grupos 
focais e narrativas,  revelando quatro temáticas principalmente: 
qualidade de vida como desejo e expectativa de carinho por par-
te dos professores para os alunos; qualidade de vida como uma 
educação integral; qualidade de vida como a educação sonhada; 
e educação como expectativa potenciadora do projeto de vida.

Palavras-chave: Qualidade de vida, educação, bem-estar, felici-
dade, narrativas, meninos e meninas, adolescentes.
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Introducción 

El término calidad de vida ha sido usado des-
de las décadas de los sesentas y setentas del 
siglo anterior como sinónimo de felicidad, 
bienestar, sentirse bien y tener las necesida-
des básicas satisfechas; ha sido abordado 
desde diversas disciplinas como la economía 
(para medir la satisfacción de necesidades 
básicas), la psicología (aludiendo al estado 
de la salud mental), la política (como ele-
mento dentro de las políticas sociales) y la 
medicina (como indicador de bienestar de los 
pacientes de cáncer). La expresión ha sido de-
finida por múltiples autores, sin que aún exis-
ta un concepto unificado, como lo manifiesta 
Rueda (2005, citado en Salazar, 2010). El tér-
mino calidad de vida hace parte de un universo 
ideológico y no tiene sentido si no está rela-
cionado con un sistema de valores. Esto lleva 
a pensar en la complejidad del concepto y las 
diferentes formas de abordarse.

Según la OMS, la calidad de vida es:

La percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el con-
texto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación 
con sus objetivos, sus expectativas, sus 
normas, sus inquietudes. Se trata de un 
concepto muy amplio que está influido 
de modo complejo por la salud física 
del sujeto, su estado psicológico, su 
nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, así como su relación con los 
elementos esenciales de su entorno. 
(citado en Salazar, 2010, p. 42)

Tonon (2005) la define como una forma de 
contribuir al estudio del bienestar de las 
personas, desde perspectivas tales como el 

bienestar físico y psicológico, relacionando 
las necesidades materiales con las socioafec-
tivas, e integrando mediciones psicológicas 
y psicosociales de percepción y evaluación 
de las propias experiencias de los sujetos.  
La noción de calidad de vida, desde la pers-
pectiva de Sen y Nussbaum (2000, citados 
en Salazar, 2010) precisan lo que ha signi-
ficado el bienestar y “estar bien”: ambos 
se refieren al bienestar (bienestar y pasarla 
bien o “estar bien” respectivamente), el pri-
mero supone un estado que no es elegido 
por el sujeto, y el segundo permite aludir a 
que es la persona quien elige.

Desde la psicología se menciona la defini-
ción general de calidad de vida para adultos, 
como la percepción subjetiva de los efectos 
de su estado de salud, incluyendo las en-
fermedades fisiológicas, alteraciones com-
portamentales y de funcionamiento social; 
definición que también es aplicable a los 
niños, las niñas y los adolescentes (NNA), 
quienes son el foco de interés de la presente 
investigación, agregando múltiples variables 
dentro del contexto social en el que se desa-
rrollan: grupo de pares, familia, y entorno 
escolar (Ravens-Sieberer et al., 2006, citados 
en J. Castillo, C. Castillo & Esguerra, 2011).

Eduardo Lora (2008), asesor principal del 
Departamento de Investigación del Banco In-
teramericano de Desarrollo, plantea que el 
concepto calidad de vida necesita ser aborda-
do desde: a) condiciones de vida, b) capaci-
dades, 3) apreciación de la vida y felicidad; 
reconociendo en este último las limitantes 
de las fuentes de información subjetiva.  Lora 
plantea que las percepciones sobre calidad 
de vida responden a patrones psicológicos y 
culturales, los cuales han sido estudiados a 
través del uso de encuestas de opinión para 

1.Hallazgos correc4-N.22-oct3.indd   140 6/10/14   13:08



141HALLAZGOS / ISSN: 1794-3841 / Año 11, N.° 22 / Bogotá, D. C. / Universidad Santo Tomás / pp. 137-158

Paola Andrea Riaño Arbeláez

conocer las percepciones sobre bienestar y, 
a la vez, sobre cómo los individuos evalúan 
distintos aspectos de su vida, y cuál es el 
nivel de satisfacción con sus condiciones.  
En los resultados se encuentran numerosos 
indicadores de calidad de vida, basados en 
percepciones que han generado confusión, 
hay incongruencias entre las percepciones y 
los indicadores económicos y sociales, que 
la sociedad ha escogido como objetivos.

La discusión sobre las múltiples definicio-
nes del concepto de calidad de vida refleja la 
ambigüedad del término y la necesidad de 
integrar miradas objetivas y subjetivas, que 
permitan comprender qué es lo que real-
mente le importa a la gente, pues esto po-
dría ayudar a los gobiernos a priorizar po-
líticas, revelando la necesidad de combinar 
las dimensiones que forman parte de éste.

El plan de desarrollo 2010-2014 Prosperidad 
para todos (Departamento Nacional de Pla-
neación [DNP], 2010) para Colombia, traza 
como objetivo del sistema de protección so-
cial mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos, e incluye no sólo los ingresos, la 
salud o el acceso a la educación, sino tam-
bién elementos críticos como la cultura, el 
deporte o la oferta de actividades de recrea-
ción, cuyos efectos repercutirán en las de-
más dimensiones.

En el mismo documento se dice que la zona 
Central genera el 73 % del PIB del país, y 
su ingreso per cápita es entre dos y tres ve-
ces el de las demás zonas, excepto la No-
roriental, generando grandes disparidades 
entre las regiones. A nivel social presenta 
los menores niveles relativos de pobreza, 
sin embargo la cantidad de población pobre 
que requiere atención es la más alta del país, 

por ser la mayor receptora de migrantes por 
desplazamiento forzado, generando una ele-
vada demanda bienes, servicios públicos y 
empleo. Esto mismo reportó el informe Bogo-
tá una apuesta por Colombia, presentado por 
el PNUD en 2008, en él se plantea que el prin-
cipal reto es lograr el desarrollo humano 
para la ciudad y las poblaciones aledañas, 
puesto que el crecimiento dispar impide la 
sostenibilidad de la capital, lo que a largo 
plazo va en detrimento de la calidad de 
vida y hace que los cambios en el desarrollo 
social no puedan ser duraderos.

De la misma manera, el artículo 17 de la ley 
1098 de Infancia y Adolescencia, se refiere al 
derecho a la vida, a la calidad de vida y a un 
ambiente sano; siendo esencial para su de-
sarrollo integral, por lo que se deben gene-
rar condiciones que desde la concepción les 
aseguren cuidado, protección, alimentación 
nutritiva y equilibrada, acceso a la salud y 
educación, vestuario adecuado, recreación, 
vivienda segura y dotada de servicios pú-
blicos en un ambiente sano.

El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para 
vivir mejor” contemplaba como uno de sus 
principios, de política pública y acción, la 
calidad de vida; el gobierno distrital se com-
prometió a lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida, buscando equilibrar el 
aumento de la población, los recursos dispo-
nibles y la protección del medio ambiente, 
enmarcado en la dinámica de los procesos 
de la urbanización y del progreso tecnológi-
co (Concejo de Bogotá, 2008).

El Programa Bogotá Cómo Vamos [BCV] (Casa 
Editorial El Tiempo, Fundación Corona y Cá-
mara de Comercio de Bogotá, 2011) realizó en 
2011 una encuesta de percepción de la ciudad 
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entre los bogotanos, encontrando que el 56 % 
se sentía satisfecho con Bogotá como una ciu-
dad para vivir, porcentaje que ha caído nota-
blemente en los últimos 4 años (en 2008 este 
porcentaje era del 72 %), lo cual muestra una 
reacción de los ciudadanos frente a los gran-
des problemas que vive actualmente Bogotá, 
y la catastrófica administración del destitui-
do alcalde Samuel Moreno Rojas.

El informe de auditoría gubernamental con 
enfoque integral (Contraloría de Bogotá, 2010) 
encontró que las alcaldías locales prácticamen-
te se limitaron a copiar el plan de desarrollo 
distrital, sin hacer ningún tipo de análisis o 
adecuación contextual, que es lo que debe en-
contrarse en esto tipo de planes, para así dar 
respuesta a las necesidades puntuales de cada 
uno de los sectores de la ciudad, maximizando 
los recursos dispuestos para tal fin.

En la localidad de Teusaquillo, donde se 
desarrolló esta investigación, el Fondo de 
Desarrollo Local (Contraloría de Bogotá, 
2010) calificó como deficiente la gestión de 
2009, en lo relacionado con la ejecución de 
los proyectos de inversión, en la cual se 
comprometieron los recursos destinados a 
los proyectos, pero no se ejecutaron en for-
ma oportuna para beneficiar a la población 
vulnerable del sector.  Las cifras muestran 
la deficiente gestión de la alcaldía local, 
que contribuye al detrimento de la calidad 
de vida de los habitantes, pues a pesar de 
existir los recursos y los programas a nivel 
distrital, el gobierno local no se preocupa 
por usar la información existente sobre las 
características particulares de Teusaquillo y 
crear sus propios proyectos, o si se crean no 
se ejecutan, perdiéndose los rubros asigna-
dos y toda la planeación, con las implicacio-
nes que esto conlleva.

De otro lado, las cifras del objetivo de par-
ticipación, contemplado en el plan de desa-
rrollo local, tienen un porcentaje presupues-
tal de los más bajos, 2.53 %, con respecto a 
otros objetivos, y también es bajo el interés 
de la comunidad por hacer parte de los 
proyectos locales, haciendo que no existan 
programas que permitan un mejor control 
social sobre los presupuestos locales. Es por 
ello que el papel de la educación no puede 
limitarse únicamente a lo académico, sino 
que la educación inicial, básica, media y su-
perior de calidad, deben contribuir a la for-
mación de ciudadanos éticos, como lo men-
ciona el Plan de Desarrollo Nacional:

Una educación de calidad requiere enton-
ces formar ciudadanos con valores éticos, 
respetuosos de lo público, que ejercen los 
derechos humanos, cumplen sus deberes 
sociales y conviven en paz, e implica ofrecer 
una educación que genera oportunidades 
legítimas de progreso y prosperidad, que 
sea competitiva, que contribuya a cerrar las 
brechas de inequidad, centrada en la institu-
ción educativa, que permita y comprometa 
la participación de toda la sociedad en un 
contexto diverso, multiétnico y pluricultu-
ral. En síntesis, nos compromete una educa-
ción de calidad como el camino a la prospe-
ridad (DNP, 2010, p. 265).

Retomando diferentes aspectos mencionados 
en este documento, se observa que aunque el 
gobierno nacional y la ciudad capital, a través 
del gobierno distrital, ha hecho grandes esfuer-
zos por mejorar la calidad de vida y el índice 
de desarrollo humano para sus habitantes, to-
davía quedan muchas metas por cumplir den-
tro del plan de desarrollo;  además se deben 
repensar y reestructurar estrategias en orden a 
obtener cambios realmente significativos, que 
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sean percibidos por los ciudadanos. Es impor-
tante centrarse en los gobiernos locales, pues 
son los que pueden contribuir eficazmente al 
aumento de la participación ciudadana, en 
procura de proyectos más acordes a las nece-
sidades de los ciudadanos.

A partir de lo anterior, e intentando tener un 
acercamiento y una mirada diferente a la cali-
dad de vida con relación a los NNA, desde sus 
propias voces como protagonistas no sólo de 
las políticas públicas de niñez y adolescen-
cia sino también de los contextos escolares, 
surge la pregunta: ¿cuáles son las prácticas 
discursivas sobre calidad de vida, que se ma-
nifiestan en las narrativas de NNA escolariza-
dos de la localidad de Teusaquillo en Bogotá?

Para responder a esta pregunta se plantea-
ron tres objetivos específicos, por medio de 
los cuales se busca describir las prácticas 
discursivas de calidad de vida, con el fin 
de comprenderlas y, finalmente, develar el 
sentido que tienen para un grupo de NNA 
escolarizados de la capital. Con esta respuesta 
se espera contribuir a la ampliación y dinami-
zación del concepto de calidad de vida, que 
en la construcción de indicadores a través 
de encuestas realizadas a los jefes de hogar, 
pues son ellos quienes, con criterios prees-
tablecidos por las Instituciones, califican 
como buena o mala la calidad de vida de 
los NNA, sin tomar en cuenta su subjetivi-
dad y percepción de los contextos particu-
lares en los que se desenvuelven, principal-
mente el educativo.

Metodología

En cuanto investigación de tipo cualita-
tivo, se pretende una aproximación glo-
bal a las situaciones sociales con el fin de 

explorarlas, describirlas y comprenderlas a 
partir de los conocimientos que tienen las 
diferentes personas involucradas en ellas, 
y no con base en hipótesis externas (Bonilla 
y Rodríguez, 1997). 

La postura epistemológica desde la cual 
se llevó a cabo este estudio, es de tipo his-
tórico-hermenéutica y, con base en ella, se 
empleó el método narrativo. Una caracte-
rística esencial del enfoque hermenéutico, 
es el múltiple significado que posea el texto 
que se vaya a interpretar, traspasando el 
sentido superficial para llegar al sentido au-
téntico que le dio el autor; esto se logra por 
medio de la interpretación, que comienza 
como hipótesis para transformarse en tesis 
(Beuchot, 2002). Esta postura permitió el 
acercamiento a las prácticas y discursos de 
los NNA, y actores institucionales, sobre ca-
lidad de vida.

Bruner (1997) plantea la narrativa como un 
eje de interpretación en la formación subjeti-
va de la realidad; mediante las narrativas se 
puede comprender la influencia del mundo 
sobre el sentido y significado personal.  Las 
construcciones narrativas dan forma a la 
realidad que crean.  La experiencia de cada 
sujeto sobre los asuntos humanos, como la 
política, toma la forma de las narraciones 
que se emplean para contar cosas sobre ella.

Los discursos, tanto los ajenos como los rela-
tivos al individuo, son múltiples, diferentes 
y todos válidos, ya que parten de puntos de 
vista, prácticas e historias distintas.  Por con-
siguiente, la elaboración del sentido es, para 
Bruner (1991), “un proceso social, es una 
actividad que se da dentro de un contexto 
cultural e histórico”. Es así como la cultura 
y el lenguaje adquieren un papel básico en 
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la construcción de significados. Desde esta 
perspectiva es posible estudiar y compren-
der cómo la gente organiza su experiencia, 
sus conocimientos y transacciones relativas 
al mundo social, y es a esto a lo que buscó 
acercarse esta investigación, conociendo las 
prácticas discursivas que NNA han construi-
do sobre la calidad de vida.

También se retomó, para esta investigación, 
el concepto de narrativa, elaborado por Are-
nas, Jaramillo y Riaño (2004) a partir de las 
concepciones de Bruner y Sluzki: 

Una construcción que lleva el hilo conduc-
tor entre personajes, guion y escenarios, 
que dan cuenta de los acontecimientos en la 
vida de los actores, los cuales generan unos 
significados (a su vez mediados por el len-
guaje) que muestran su forma de puntuar 
la realidad (Jaramillo y Riaño, 2004, p. 46).

Con lo anterior, se invita a pensar la na-
rrativa de una forma dinámica, en la cual 
los aconteceres de los protagonistas la en-
riquecen continuamente, dándole la posi-
bilidad de resignificar su trama. Mediante 
los relatos orales y escritos, expresados en 
las narrativas, se busca desarrollar, acti-
vamente, las percepciones que tienen los 
protagonistas sobre la categoría calidad de 
vida, en aras de enriquecerla y resignificar-
la desde un lenguaje y una forma de vida 
cotidianas, que amplíen las concepciones 
ya analizadas. Para lograr todo esto, en el 
trabajo de campo se propusieron los si-
guientes momentos:

Primer momento

Abre con la elección de los participantes, 
basándose principalmente en el criterio 

de la disponibilidad y el consentimiento 
informado de los padres, por su condi-
ción de menores de 18 años, así como la 
firma aceptando su participación en la in- 
vestigación.

Protagonistas 

Cuatro NNA entre 12 y 16 años de estrato 4, 
residentes en la localidad de Teusaquillo de 
la ciudad de Bogotá, estudiantes de dife-
rentes colegios privados bilingües y matri-
culados en Kumon Instituto de Educación-
Unidad Pablo VI1. Esta es una institución 
privada extraescolar, que brinda a través 
del estudio de las matemáticas y la lengua 
materna, la posibilidad de desarrollar po-
tencialidades en cálculo mental, raciocinio 
lógico, hábito y comprensión de lectura, en-
tre otras capacidades. 

De otro lado, se trabajó con dos actores insti-
tucionales, el asesor de la Gerencia de Kumon 
Colombia y la orientadora de la unidad don-
de asisten los 4 estudiantes participantes en 
la investigación.

Se conversó con los protagonistas indivi-
dualmente para escuchar sus narrativas, a 
través de una entrevista semiestructurada, 
con la cual se buscó favorecer “el carácter 
extraordinario de las descripciones colo-
quiales, poéticas o pintorescas frente a las 
descripciones técnicas, y la conversación 
se hace más exploratoria y menos dirigi-
da a un propósito determinado” (White & 
Epston, 1993, p. 93).

1 Para más información sobre el método Kumon  Instituto de Educación 
puede consultarse la página web www.kumonla.com
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No obstante, se quiso evitar la limitación 
de los participantes, permitiéndoles que 
se expresaran de la misma forma en que lo 
hacen en su vida cotidiana. Erlandson afir-
ma que este tipo de entrevista es guiada 
por un conjunto de preguntas y cuestiones 
básicas a explorar, pero ni la redacción es 
exacta ni el orden de las preguntas está 
predeterminado (citado en Valles, 1999, p. 
179); la investigadora pudo construir una 
guía de tópicos de acuerdo a cada uno de 
los aspectos en los que deseaba ahondar: 
cómo conceptuaban calidad de vida, su 
propia percepción de ser NNA, la relación 
que encontraban entre la calidad de vida y 
la educación, etc.

Posteriormente, se trabajó un grupo focal, 
tipo taller, con los NNA, entendido como “una 
reunión con modalidad de entrevista grupal 
abierta y estructurada, en donde se procura 
que un grupo de individuos seleccionados 
por los investigadores discutan y elaboren, 
desde la experiencia personal, una temática 
o hecho social que es objeto de investiga-
ción” (Hospital Pablo VI Bosa, s.f.). En este 
espacio se retomaron los elementos comu-
nes encontrados en las narrativas, y, a partir 
de ellos se asignó la tarea de construir un 
instrumento para medir la calidad de vida, 
en donde el grupo debía definir los criterios 
para hacer esta medición.

Todas estas técnicas, al ser cualitativas, sin 
duda se centran en el sujeto investigador, 
por lo que no existe un manual que mues-
tre el procedimiento paso a paso para rea-
lizarlas (Binimelis & Canales, 1994), pero es 
importante mostrar cómo las comprende el 
equipo de investigación dentro de este estu-
dio. Por ello, el trabajo con las entrevistas y 
el grupo focal permitió la identificación de 

categorías que permitieron el análisis de las 
narrativas: ideas sobre calidad de vida, re-
lación Kumon —calidad de vida, historia en 
Kumon, idea sobre ser NNA, ventajas y des-
ventajas sobre ser NNA en la casa, el colegio 
y Kumon, relación entre calidad de vida y 
calidad de educación, y percepción de su 
calidad de vida—.

Segundo momento

Cohen y Manion (1980, citado por Pourtois 
& Desmet, 1992, p. 61) definen la triangula-
ción como “el uso de dos o más métodos en 
la recogida de datos a propósito del estudio 
de un fragmento de la conducta humana”, 
con ella se busca que, una vez recogida la 
información a través de las entrevistas se-
miestructúrales y el grupo focal, se realice 
una primera interpretación que alimente la 
categoría inductiva de análisis: concepto de 
calidad de vida, y, a la vez, dé origen a dos 
nuevas categorías deductivas: relación en-
tre calidad de vida y educación, y concepto 
sobre niño, niña y adolescente, que, como el 
nombre lo indica, nacieron  a partir de las 
discusiones generadas con los participantes 
(ver gráfico 1). En este artículo se desarro-
llará la categoría relación entre calidad de 
vida y educación.

Tercer momento

Se realizó un segundo proceso de triangu-
lación de la información, en el cual se reto-
mó lo común a ambos instrumentos (grupo 
focal y entrevistas), a la luz de la teoría con 
la cual se analizó la información y la cons-
trucción de sentido que da el investigador, 
lo que alimentó nuevamente las catego-
rías deductivas e inductivas de análisis 
(ver gráfico 2).
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Fuente: Buitrago et al., 2011, p. 54

Relación calidad  
de vida y educación 

Nació como una categoría deductiva de las 
narrativas de los actores institucionales y 
los NNA, quienes al tener en común la per-
tenencia a contextos educativos, se remitían 

Gráfico 1. Triangulación de instrumentos

Fuente: Buitrago et al., 2011, p. 54

Gráfico 2. Triangulación interpretativa
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Al realizar dos triangulaciones, se buscó 
validar la información en dos momentos di-
ferentes, a la vez que se alimentaron y cuali-
ficaron las categorías de análisis inductivas 
y deductivas, logrando así un mejor acerca-
miento a las prácticas y discursos de los par-
ticipantes en torno a la categoría de análisis.
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constantemente a la educación como ele-
mento importante en su calidad de vida.  
De sus relatos se derivaron las siguientes 
subcategorías: 1) calidad de vida como de-
seo, y expectativa de afecto de los maestros 
hacia los NNA; 2) calidad de vida como 
educación integral: relaciones de respeto, 
reconocimiento y convivencia entre pares y 
maestros; 3) la educación como expectativa 
potenciadora del proyecto de vida, y 4) cali-
dad de vida como la educación soñada.  

1. Calidad de vida como deseo, 
y expectativa de afecto de los 
maestros hacia los NNA

Esta subcategoría muestra una visión de 
la calidad de vida como un elemento fun-
damental dentro del proceso educativo, y 
ligado al afecto de los maestros hacia los 
estudiantes, aspecto que se evidenció princi-
palmente en la narrativa de la orientadora, 
quien cumple la función de guía del pro-
ceso dentro de la Unidad de Kumon: Yo 
lo que siempre he querido con los niños es que 
ellos sean felices (…) que al mismo tiempo están 
aprendiendo entonces yo quiero que esa expe-
riencia que ellos están viviendo con el aprendiza-
je sea una experiencia feliz, que llegar a mi clase 
de Kumon sea ¡qué alegría!  Su preocupación 
es por la persona y el aprendizaje para la 
vida, en la medida en que el estudiante esté 
bien podrá aprender.

Ya desde Aristóteles (1873), quien no habla 
de calidad de vida, pero usa los conceptos 
de felicidad y de buena vida como ejes fun-
damentales del desarrollo humano, se en-
cuentran elementos que remiten al discurso 
de esta orientadora, quien pone la felicidad 
como fin último y necesario para lograr la 
calidad de vida. Es un estado emocional 

que remite a la felicidad y que se relaciona 
nuevamente con la satisfacción personal: 
para mí la calidad de vida es como la alegría que 
uno tiene de vivir, que uno sea feliz; la felici-
dad se puede entender como bienestar.  “Se 
trata de un bien y con frecuencia de una fi-
nalidad” (Ferrater, p. 1153, citado en Salazar, 
2010, p. 41).  Más que relacionar el método 
Kumon con la calidad de vida, lo vincula 
con su labor como docente, con el hacer, 
siendo coherente con su discurso de calidad 
de vida basado en el ser, hacer y estar.  Para 
Sen (1989, citado en Salazar, 2010):

[…] Si la vida se percibe como un con-
junto de ‘haceres y seres’ (es decir, de 
realizaciones) que es valorado por sí 
mismo, el ejercicio dirigido a determi-
nar la calidad de la vida adopta la for-
ma de evaluar estas ‘realizaciones’ y la 
‘capacidad para funcionar. (p. 47)

Lo anterior se relaciona con el desarrollo de 
la autoestima, que es uno de los objetivos 
del método Kumon y uno de los procesos 
involucrados en la generación del bienestar 
social, que a su vez hace parte de la calidad 
de vida: el ser, estar y el hacer (Cummins, 1998 
citado en Tonon, 2005), como lo menciona la 
orientadora en otra de sus narrativas: cuando 
tú te hallas bien, en donde estés, lo que tú hagas, 
sientas que lo haces bien y además de que lo haces 
bien, es algo que te gusta hacerlo, un accionar 
ético y de compromiso con el otro.

Los contenidos, en este caso la matemática 
y la lengua materna, son un medio para lle-
gar a un fin: la felicidad, “se ha dicho que 
educar es enseñar a vivir, entendiendo que 
el fin de tal aprendizaje es que la perso-
na aprenda a ser autónoma y a orientarse 
de acuerdo con unos principios o valores 
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éticos fundamentales” (Camps, 2002).  Este 
proyecto educativo ve al maestro holística-
mente, su labor no es sólo la enseñanza de 
contenidos académicos, sino que involucra 
también el bienestar de los estudiantes, el 
cual es visto subjetivamente, por ello la ne-
cesidad de preguntarles cómo se sienten.  
Tonucci (2008) mencionó en una entrevis-
ta, que para él “cada momento educativo 
se debería empezar oyendo a los alumnos”, 
conectándose con la forma de pensar de esta 
orientadora: Cuando ellos aprenden yo me sien-
to tan contenta o cuando me vienen a contar que 
me pasó esto en la casa, en el colegio y me cuen-
tan sus cosas yo me siento muy contenta por-
que sé que si estoy consiguiendo lo que yo más 
quiero: que no solamente que aprendan sino que 
ellos tengan una persona con la que puedan ha-
blar, con la que puedan desahogarse, que puedan 
contar como si fuera una mamá.  Su discurso 
se centra en conectarse con los estudiantes, 
que son para ella el eje central del proceso, 
se ve como guía y acompañante del apren-
dizaje y por ello enfatiza en su relación con 
los estudiantes.

Renzi y Tonucci (s.f) piensan que hay que 
resaltar el papel del maestro y considerarlo 
una pieza esencial en la educación de los ni-
ños, ya que algunos niños pasan más tiem-
po con los maestros que con sus propios 
padres a lo largo del día, lo que se evidencia 
en las palabras de esta educadora, que están 
cargadas de emociones y sentimientos, pues 
la educación ha hecho parte de su proyecto 
de vida desde el inicio. Si bien Kumon llega 
a su vida sin estarlo buscando, encuentra a 
través de este trabajo “la posibilidad de dar 
lo mejor de sí, la presencia de alguien en el 
trabajo que estimule el perfeccionamiento 
del trabajador, y el hecho de que sus opi-
niones sean tenidas en cuenta” (Pagés & 

Madrigal, 2008, citado en Matijasevic, Ramí-
rez & Villada, 2010); todo lo cual se lo per-
mite el ser propietaria de una franquicia, en 
donde a pesar de seguir unos parámetros 
generales, tiene un alto de grado de autono-
mía en las relaciones que establece con los 
estudiantes y padres de familia, para ella 
parte esencial del proceso.

2. Calidad de vida como educación 
integral: relaciones de respeto, 
reconocimiento y convivencia entre 
pares y maestros

En esta subcategoría, se identificaron dis-
cursos que muestran la calidad de vida des-
de las relaciones entre pares que se tejen en 
los procesos educativos, aclarando que la 
mayor parte de los discursos toman como 
referencia la escuela y Kumon, espacios en 
los que este grupo pasa la mayor parte del 
día en el colegio (los horarios de clases osci-
lan entre las 8 a.m. y 4 p.m., y asisten a Ku-
mon dos veces por semana una hora cada 
vez). En sus discursos, incorporan la im-
portancia que para ellos tienen elementos 
como la alimentación escolar, las tareas, los 
espacios físicos, las artes y los deportes, y 
no sólo se centran en lo académico, aunque 
lo reconocen como elemento importante, de 
la misma forma que se plantea como objeti-
vo dentro del proceso de Kumon: el papel de 
Kumon no es solamente enseñar matemáticas, es 
desarrollar todas esas capacidades que son enor-
mes, y que van a ayudarnos no solamente en las 
matemáticas sino para muchas cosas en la vida, 
para desarrollar su personalidad, para fortalecer 
sus virtudes.

Para Díaz (2001, citado en Matijasevic et al., 
2010), el papel de la pareja, los pares y los 
grupos a los que pertenezca el individuo 
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son fundamentales, pues son un importan-
te apoyo emocional.  Este aspecto se des-
taca en las narrativas de los NNA; si estas 
relaciones están bien y equilibradas todo lo 
demás estará bien: […] mantener todo balan-
ceado o sea no puede uno pelearse todo el tiem-
po con la familia, […] con los amigos no sería 
bonito pelear y en Kumon pues también porque 
somos amigos y es como el colegio.  La escue-
la es un espacio de socialización en donde 
se da la adquisición de los aprendizajes de 
la sociedad, de su organización, de las ob-
jetivaciones del significado de la vida, y de 
su uso permitido por el lenguaje; de forma 
que marca las coordenadas de la vida en 
sociedad y la llena de objetos significativos, 
facilita la interacción con el mundo inter-
subjetivo que se comparte con los otros (la 
realidad propia y otras realidades de las 
que tiene conciencia).

Diferentes investigaciones muestran cómo 
aumenta el bienestar subjetivo con las rela-
ciones de amistad, más allá de la cantidad 
de amigos, por ser relaciones de confianza 
y apoyo, es decir gratificantes (Moyano, 
2007; citado en Matijasevic et al., 2010).  Las 
relaciones son amistades, confío mucho entonces 
como que uno aquí consigue tener una buena ca-
lidad de vida.  En sus propias palabras, este 
niño manifiesta que para tener una buena 
calidad de vida, necesita mantener buenas 
relaciones afectivas, dando importancia al 
poder confiar, y a su vez, lo liga como un 
elemento importante de la calidad del cole-
gio en el que estudian, en relación no sólo 
a lo académico… en sus palabras: Un buen 
colegio […] tiene que tener buenas bases aca-
démicas para entrar uno a la universidad […] 
pero también tiene que tener bases sociales para 
que uno tenga unos valores claros.  En sentirse 
bien es como encontrar un equilibro, entre más 

equilibrio más calidad para estudiar, para estar 
bien con sus amigos y todo en equilibro y pla-
near las cosas para un futuro.

Asimismo, un clima agradable en el aula, 
basado en relaciones afectivas positivas, 
tanto entre los estudiantes como con el pro-
fesor, influirá positiva y directamente sobre 
el desarrollo infantil; también la equidad, el 
respeto a la libertad de iniciativa, la parti-
cipación de los padres, la descentración y 
la autonomía (Beresaluce, 2009). Yo vengo 
todos los días (habla de Kumon) porque quiero, 
porque acá es bonito. Me gustaría que sean pro-
fesores buena gente, que no sean gritones, que 
enseñen bien, que los profesores sean confiables, 
que si alguien no entiende pues pueda pregun-
tar. Estos elementos permitirán el desarrollo 
integral de los estudiantes, de los docentes, 
y en general, de toda la comunidad educa-
tiva, promoviendo el goce de un bienestar 
que propenda por una adecuada calidad de 
vida.  No en vano, al preguntarles sobre las 
anécdotas que más recuerdan dentro de su 
proceso en Kumon, sus discursos se centran 
en las relaciones de amistad y noviazgo, que 
se convierten en referentes y complementos 
de los procesos académicos.

Comenius (s.f., citado en Martínez-Salano-
va) dedujo que el hombre debe convertirse 
en un todo armónico, por lo que deben de-
sarrollarse plenamente todas sus potencia-
lidades y habilidades, y no simplemente la 
razón. Los NNA reconocen que las relacio-
nes que establecen en los contextos educati-
vos no solamente satisfacen necesidades de 
amistad, sino que les permiten aprender de 
los otros, de sus experiencias, y siendo Ku-
mon un espacio extra al colegio, amplía su 
círculo y les permite crear relaciones con per-
sonas mayores y menores, lo que favorece 
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sus competencias comunicativas y de so-
cialización: […] empecé a hablarme contigo y a 
poder hablar con más gente, con Sofía y eso me 
ha parecido que ha sido una ganancia en Kumon, 
porque no solamente conozco gente de mi colegio 
sino que puedo conocer otro tipo de gente, y eso 
como que a uno le da más confianza, de pronto 
en un futuro en una universidad que no conozco 
a nadie, entonces ya con la experiencia de Ku-
mon, de conocer más gente de otros lados, pues 
es mucho más chévere.

De otro lado, hay un interés por destacar-
se en los procesos académicos, con el fin de  
ser reconocido en un contexto que lo privi-
legia: Quiero acabar el G rápido (nivel de Ku-
mon), por eso vengo todos los días, no quiero 
otra medalla de bronce, quiero la de plata. Es un 
reto personal ligado al premio público por 
su trabajo; esto igual es una familia y también 
es como en el colegio, cuando uno hace una fe-
ria en el colegio muestra obvio lo académico, no 
debería ser así, pero pues lo que más muestran 
es la vida social, hay logros que son producidos 
por lo académico […] en el colegio siempre me 
ha ido muy bien, […] peleaba con las profesoras 
porque ellas no sabían y yo sí.  En el relato hace 
referencia a que no debería ser lo académico 
lo único que muestra, sin embargo parecie-
ra que hay una adaptación a esta dinámica, 
por la que sí desea reconocimiento, es en lo 
académico en lo que debe sobresalir, aspec-
to que se relaciona con la discusión del si-
guiente apartado.

3. La educación como expectativa 
potenciadora del proyecto de vida 

Esta subcategoría recoge los discursos de 
los NNA y los actores institucionales, a 
los que se hace referencia en cuanto a la 
educación como elemento que favorece la 

calidad de vida, al potenciar el proyecto de 
vida de los individuos. Lora, Chaparro y 
Rodríguez manifiestan que: “los individuos 
más educados tienen más opciones no sólo 
para satisfacer sus necesidades de consumo 
[…], sino también para sentirse autónomos, 
competentes y conectados” (Pombo, 2008, ci-
tado en Matijasevic et al., 2010), lo que coin-
cide con la narrativa del asesor de Kumon, 
quien menciona que: la gente que estudia 
siempre está en la posibilidad de subir en la es-
cala socioeconómica definitivamente. Para Sen 
(2000) esto serían las capacidades, descri-
tas como la ventaja que tiene una persona 
para efectuar actos valiosos. En este sen-
tido, la ventaja sería dada por la educa-
ción, y el resultado, los buenos modales y 
el ascenso económico.

Pérez, citando a Tonucci (2009), cree que 
el profesor no es el saber sino el mediador 
del saber. De esta manera, las orientadoras 
actúan como agentes potencializadores del 
desarrollo de esas capacidades, su tarea es 
descubrirlas y ayudarle al estudiante a de-
sarrollarlas, facilitar su bienestar subjetivo, 
dentro del cual hay un componente cogniti-
vo concebido como satisfacción con la vida, 
que puede abarcar desde la sensación de 
realización hasta la experiencia de fracaso o 
frustración (García 2002, citado en Matija-
sevic et al., 2010).

Nuevamente se destaca el papel del maes-
tro, cuya labor va más allá de llenar de co-
nocimientos a los estudiantes: que se usen 
esas capacidades desarrolladas, que estaban escon-
didas pero que ahora las sacaron a flote las orien-
tadoras. Ese es el nuevo papel de la orientadora 
es descubrir […] el potencial que son las capacida-
des latentes y hacer que se usen. Este discurso 
recuerda la forma en que Comenius (citado 
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en Martínez-Salanova) definió la educación: 
“el arte de hacer germinar las semillas inte-
riores que se desarrollan no por incubación 
sino cuando se estimulan con oportunas ex-
periencias, suficientemente variadas y ricas 
y sentidas siempre como nuevas, incluso por 
quién la enseña”.

Calvo (2008) afirma que el término informal 
en la educación pareciera remitir a un pro-
ceso caótico, carente de forma y asistemáti-
ca, quizá esto ocurre porque estos procesos 
permiten flexibilidad que el sistema escolar 
no. En el caso de Kumon, los estudiantes 
manejan sus tiempos y horarios, y esto hace 
parte de la autonomía y autodisciplina que 
se busca formar: son ellos y ellas quienes 
trazan sus metas de avance a partir de su 
propio proyecto de vida, lo que les permi-
te ver contenidos por encima de su grado 
escolar. El nivel más difícil fue el de las divisio-
nes […] ya estoy viendo temas que no he visto 
en el colegio, y me ha servido porque uno ya se 
sabe todos los trucos para lo que uno ve en el 
colegio.  Su proceso en Kumon se vincula di-
rectamente con los académicos, y les brinda 
además la posibilidad de adquirir destrezas 
que complementan sus aprendizajes2, lo que 
para ellos se convierte en una ventaja: […] 
una ventaja es que estoy viendo un nivel alto 
más alto que el de mi nivel escolar, eso aumenta 
mi calidad de vida hehe, pues porque a uno lo 
hace sentir bien y uno se siente bien siendo más 
que los otros, pues no menospreciándolos pero 
uno se siente bien que lo, no que lo alaben pero 
sí que le reconozcan el esfuerzo además de lo que 
uno hace en el colegio.

2 En el artículo El Método Kumon: Educación con calidad de vida 
(2011) publicado en El viaje y el viajero, a manera de metáforas 
de movilidades, desarrollo con más profundidad este aspecto.

Comenius (s.f., citado en Martínez-Salanova) 
decía que “a los hombres se les ha dado una 
oportunidad para la perfectibilidad continua 
e interminable, para la creatividad, para la 
educación permanente y para la autoeduca-
ción”, la educación para estos NNA es un ele-
mento que potencia su bienestar, y por ende 
su calidad de vida; no sólo potencia procesos 
como la autoestima sino que también hace 
que el aprendizaje adquiera un significado 
diferente: Lo de los niveles me ha parecido muy 
chévere porque he aprendido muchísimo, y ya me 
siento en el colegio que voy con una ventaja sobre 
los demás, que esa es la materia (matemáticas) a la 
que normalmente todo el mundo le tiene miedo, 
y es la que a mí más me gusta porque no tengo que 
estudiar, no tengo que hacer nada simplemente 
poner atención.

Si bien las narrativas de los NNA ponen a 
la educación como aquel camino que les 
implica sacrificios, y no siempre es lo que 
más disfrutan, la consideran necesaria para 
alcanzar las metas que se han trazado.  Ku-
mon es un valor agregado en su proceso 
educativo, que les permite adquirir con-
fianza y ver contenidos por encima de los 
que ven en su grado escolar: cuando uno era 
chiquito pues le gustaba venir, a uno le parecía 
chévere, pero ya cuando es grande ya se aburre, 
pero uno piensa que eso va a ser bueno para la 
vida y que eso le va a servir en el colegio y todo.  
A pesar de que no es lo que más disfruta, lo 
reconoce como importante, logra trascender 
del deber al hacer. La educación tiene que 
ver con el poder ser y no con el deber ser, lo 
que significa que la educación es posibili-
dad, que se va construyendo y retroalimen-
tando con el paso del tiempo, en un movi-
miento de espiral y no lineal.  Se avanza, 
se retrocede, se comprende, se confunde. 
En resumen, la educación propende a la 
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libertad a través de bifurcaciones intermi-
nables (Calvo, 2008).

En otro de los discursos manifiestan: me gus-
taría pasar más tiempo acá (en Kumon), sino que 
con el colegio no puedo porque tengo igual que 
sacar adelante otras materias, aquí aprendo más 
y puedo estar más tiempo con gente que no co-
nozco y como por decirlo así volverme más culto.  
Mostrando que, contrario a lo que muchas 
veces se piensa, no hay un desinterés de los 
NNA por la educación; el ser humano es cu-
rioso por naturaleza y todo el tiempo desea 
aprender, pero sí hay un cuestionamiento 
de los estudiantes por los cómo, aspecto que 
se desarrollará mayormente en la siguiente 
subcategoría.

4. Calidad de vida  
como la educación soñada

En esta subcategoría se retomaron las narra-
tivas de los NNA en las que hablan de cómo 
les gustaría que fuera la educación, y se pre-
tende dar a conocer sus innovadoras ideas 
con los elementos que tendrían en cuenta, lo 
que para ellos debe ser lo más importante y 
qué debería tener un buen colegio. 

Renzi y Tonucci (s.f) sostienen que los niños 
no son recipientes vacíos que hay que llenar 
de conocimientos; tienen sus propias viven-
cias y formas de pensar.  Hay que escuchar-
los y crear entre todos el conocimiento; que 
son capaces de mantener su concentración 
durante un buen rato en un juego, pero que 
esto no parece interesar a la escuela porque 
no ayuda a elaborar lógicamente los datos.  
Afirman que en la escuela se debe tener más 
en cuenta el divertimento.  Uno de los pro-
tagonistas de esta investigación propone: 
tener como dos horas de hacer lo que uno quiera 

o un hobbie.  En los deportes pondría como todos 
los deportes, pero con tal de que cumplan en el co-
legio digamos haciendo tareas y que les vaya bien.

Para Tonucci:
La escuela debe ser un lugar bello, donde 
se pueda respirar cultura, haya música, 
arte, sea agradable y cómoda. Debe pre-
ocuparse por ofrecer a todo el mundo 
aquellas bases, aquellas motivaciones, 
aquellos modelos culturales imprescin-
dibles para construirse en patrimonio 
de conocimiento, habilidades y compe-
tencias. (s.f.)

Este es un aspecto que los NNA entrevista-
dos también destacan como parte impor-
tante del proceso educativo: académicamente 
tener bases en lo que yo pienso que es lo más im-
portante que son las ciencias, la matemática, los 
idiomas y tener un lado musical o de artes para 
que los niños no solamente como que vean el lado 
aburrido… y hacer presentaciones cada año para 
que los niños pierdan ese miedo a enfrentarse a un 
multitud. Si bien en el sistema escolar ha sido 
tendencia ver la educación estética y física 
como elementos aislados y menos importan-
tes dentro de los currículos, ahora muchas 
instituciones están incluyendo la educación 
corporal, como un eje transversal para el de-
sarrollo integral de los estudiantes, lo que es 
reconocido y valorado por los NNA como un 
espacio de aprendizaje lúdico.

Otra de las propuestas apunta a la forma-
ción de hábitos desde la educación inicial, 
la que propone sea la principal: la parte más 
importante que debe ser el colegio es preescolar, 
porque si uno entra desde el primer curso ahí le 
enseñan muchas cosas que en el futuro le van a 
servir más, porque le van a enseñar los hábitos 
de cepillarse los dientes, pues a los de preescolar 

1.Hallazgos correc4-N.22-oct3.indd   152 6/10/14   13:08



153HALLAZGOS / ISSN: 1794-3841 / Año 11, N.° 22 / Bogotá, D. C. / Universidad Santo Tomás / pp. 137-158

Paola Andrea Riaño Arbeláez

les tienen el cepillo.  Si los NNA pasan la ma-
yor parte del tiempo en el contexto escolar, 
éste debe entrelazarse con el trabajo que 
realizan los padres en el hogar y viceversa, 
así los niños y niñas encontrarán coherencia 
y desarrollarán autonomía, por ejemplo, en 
los procesos de autocuidado.

Con respecto a la estética en los contextos 
educativos, los NNA manifiestan la necesi-
dad de espacios amplios, rodeados de na-
turaleza, aptos para la práctica de deportes 
y que favorezcan las estrategias educati-
vas y el trabajo en el aula: Un buen colegio 
debe tener buenas instalaciones porque ahí va 
apoyando las estrategias y lo que uno usa. Otra 
narrativa dice al respecto: que tuviera un par-
quecito bonito para jugar y muchas florecitas y 
arbolitos. Beresaluce (2009) afirma:

La estructura física del aula un factor 
que influye de manera positiva, y tanto 
directa como indirectamente, sobre el 
desarrollo de las destrezas infantiles. 
Por un lado, la cantidad y calidad de los 
espacios, así como su adecuada disposi-
ción, permitirán a los niños permanecer 
concentrados, durante la realización 
de las actividades que les encomiende 
el profesor, al tiempo que establecen 
relaciones cordiales, incidiendo con-
juntamente en la calidad del proceso 
educativo (efecto indirecto sobre el 
desarrollo). Por otro lado, un aula con 
una estructura física adecuada produ-
cirá un incremento en el desarrollo del 
niño (efecto directo). (p. 2)

Encaminado también al ambiente del aula, 
una de las niñas habla sobre el número de 
estudiantes por salón: que fueran poquitos 
niños en el salón, porque cuando son muchos 

pues no le ponen cuidado a todos. Este aspecto 
se relaciona con el deseo de reconocimien-
to por parte de los NNA que se desarrolló 
anteriormente, además el número de niños 
a los que tenga que atender el profesor, así 
como el número total de niños que se en-
cuentran en el aula, facilitará, cuanto menor 
sea, la relación de actividades variadas, inte-
resantes para todos y elegidas, en la medida 
de lo posible, por los niños. Esto beneficia, 
asimismo, al desarrollo infantil en todas las 
áreas (Beresaluce, 2009), a la vez que facili-
tará una relación más cercana entre el maes-
tro y el estudiante, de tal forma que puede 
ayudarlo a potenciar sus habilidades a tra-
vés del trabajo cooperativo.

Sobre las tareas para desarrollar en la casa, 
los NNA las consideran importantes y útiles 
para fortalecer sus aprendizajes, sin embar-
go en colegios privados como los de la ca-
pital colombiana, en donde los estudiantes 
salen de sus casas a las 5 o 6 de la mañana, 
y las jornadas se extienden hasta las 4 o 5 
de la tarde, y que además el tráfico de la 
ciudad hace que el trayecto a la casa se pro-
longue por varias horas, muchos al llegar 
a las 6 de la tarde deben continuar con las 
labores, evitando que tengan la posibilidad 
de lograr otros aprendizajes, en espacios de 
conversación o juego con su familia y comu-
nidad. Una de las niñas entrevistadas dice: 
pues no dejaría que dejaran tantas tareas porque 
uno llegar a la casa y tener que venir a Kumon, y 
aparte ir a la casa a hacer tareas pues es cansador 
entonces uno se acuesta muy tarde y al otro día 
tiene mucho sueño.

Renzi y Tonucci (s.f) hablan de la necesidad 
de dejar tiempo por las tardes a los niños, 
para que hagan cosas diferentes y luego 
tengan temas de conversación para hablar 
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en clase. Esto requiere un mínimo de debe-
res escolares en casa, ya que pasan suficien-
te tiempo en el aula.  Y agregan:

La escuela tiene que estar ajustada a 
sus necesidades, en la cual se haga más 
en menos tiempo. No puede ser que tras 
seis horas de clase los niños lleguen a 
casa con deberes. Los niños tienen que 
hacer cosas en casa, pero cosas que se-
pan hacer ellos solos. Si todos los niños 
hacen las mismas actividades y ven la 
misma tele luego en la escuela no tie-
nen nada que contar a sus compañeros. 
(Renzi & Tonucci, s.f.)

Otro elemento que se relaciona con lo estéti-
co, pero centrándose en lo individual y que 
es ampliamente criticado por los estudian-
tes es que los colegios creen normas respec-
to a la apariencia física: puede tener uno el 
pelo largo o cortico, verde, azul, amarillo eso no 
le va a quitar a uno las neuronas, mucha gente 
de esa que tiene el pelo largo que la discriminan 
socialmente es más inteligente que cualquier 
boba del colegio, pintarse las uñas, tener la falda 
alta, también adecuarse a lo que está ahora; otro 
de ellos menciona: no poner tantas reglas… 
digamos que no se puede usar manillas, yo creo 
que a veces en el colegio, digamos tener el pelo 
corto, yo creo que eso está mal porque uno va al 
colegio a estudiar no a fijarse en el pelo o en las 
manillas, uno va a estudiar y a aprender y en eso 
se verán los resultados.

Paradójicamente las escuelas buscan trans-
mitir valores respecto a la igualdad y no 
discriminación, pero muchas veces sus prác-
ticas llevan a los estudiantes a pensar que 
se contradicen y se guían por estereotipos 
culturales. Tonucci habla de las escuelas 
como espacios democráticos por lo que se 

debe dar más poder y libertad a los NNA, 
que éstos sean el centro de formación con-
tando sus experiencias. En una entrevista el 
autor manifiesta:

Si los niños participan activamente en 
la gestión y en la toma de decisiones 
escolares, como la estipulación de las 
reglas que se aplicarán en los recreos, 
el niño no se sentirá esclavo, sino un 
ciudadano libre y soberano, uno de los 
objetivos que debe perseguir una es-
cuela democrática. (Tonucci, 2008)

Si se hiciera de la escuela un espacio demo-
crático y de construcción de normas conjun-
tas, muchos de los deberes pasarían de no 
tener sentido a ser respetados e incorpora-
dos, porque ellos mismos los propondrían 
y sabrían que objetivo se busca. Nuestro cole-
gio sería como un club de amigos, manteniendo 
jerarquías obvio. Sería más como todos somos 
iguales […] como una segunda casa […] es que 
en algunas partes lo juzgan a uno […] también 
tiene que tener unos parámetros teniendo en 
cuenta las cosas malas, porque digamos yo no 
dejaría fumar a los niños en el colegio pues 
porque fumar no está bien. Esto nos remite 
nuevamente a la propuesta con estructura 
democrática de la que habla Tonucci (2008):

Si contara con representantes de cla-
se, un niño y una niña elegidos por 
sorteo, que se reúnen con el director 
de la escuela de vez en cuando, cada 
quince días, no para discutir de la 
ciudad, ni propuestas para el alcalde 
sino para discutir de la escuela, de 
cómo funciona, lo que les gusta, [...] 
Puede suceder que algunas de sus 
propuestas sean buenas y solucionen 
muchos problemas.
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Esto se observó a lo largo de este artículo,  
particularmente en este apartado, donde 
fueron muchas las propuestas hechas por 
los NNA, quienes mostraron interés por 
hacer parte de la construcción de los espa-
cios educativos, principalmente la escuela, 
como un espacio propio y donde esperan 
sentirse a gusto.

Narrativas de calidad  
de vida de NNA bogotanos

Luego del trabajo realizado con los NNA es-
colarizados y los actores institucionales de 
Kumon Instituto de Educación, acerca de las 
prácticas discursivas sobre calidad de vida, 
se observa que, si bien hay unos elementos 
objetivos que tienen que ver con indicado-
res de desarrollo para hablar de satisfacción 
de necesidades, es necesario involucrar ele-
mentos subjetivos, como ya se ha venido 
haciendo, que retomen elementos de los 
contextos sociales significativos de las per-
sonas; pero además es necesario que para 
la construcción de políticas públicas sobre 
calidad de vida, se ponga el tema en discu-
sión con los directamente involucrados, y 
no sólo con las instituciones encargadas del 
desarrollo de los planes, pues son los pri-
meros los que pueden proponer elementos 
que las instituciones no consideran, a la vez 
que se crea un sentido de pertenencia frente 
a los programas estatales, favoreciendo me-
jores resultados. 

Si bien el objetivo era conocer las narrativas 
de los NNA y no las de actores institucio-
nales, al involucrarlos se buscaba conocer 
los puntos de encuentro y desencuentro 
con los NNA sobre la calidad de vida, y a 
la vez retroalimentar particularmente las 
prácticas institucionales en el contexto de 

la investigación, de la Unidad Pablo VI de 
Kumon Instituto de Educación. De esta 
manera, dentro de la categoría relación ca-
lidad de vida y educación, se encontraron 
principalmente cuatro grandes prácticas 
discursivas: 1) calidad de vida como de-
seo y expectativa de afecto de los maestros 
hacia los NNA;  2) calidad de vida como 
educación integral: relaciones de respeto, 
reconocimiento y convivencia entre pa-
res y con maestros;  3) la educación como 
expectativa potenciadora del proyecto de 
vida, y 4) calidad de vida como la educa-
ción soñada.

Se retomaron principalmente las narrativas 
de los actores institucionales, en las que rela-
cionan la calidad de vida con su labor como 
educadores, poniendo como fin y meta del 
proceso de sus estudiantes la felicidad y el 
bienestar, y como medio los procesos edu-
cativos, involucrando en ellos no sólo lo 
académico, sino también los procesos afec-
tivos y relacionales como favorecedores del 
aprendizaje. Se resalta el establecimiento de 
relaciones cercanas con los estudiantes, lo 
que permite conocer sus habilidades, capa-
cidades y oportunidades, las cuales pueden 
ser utilizadas favorablemente en el trabajo 
que se desarrolla con ellos en Kumon. En 
este punto se evidencia, por parte de los 
NNA, una tensión en la escuela que centra la 
educación en la transmisión de conocimien-
to, frente a una escuela que, ellos desean, in-
cluya en el proceso educativo las relaciones 
afectivas y el respeto entre pares, maestros 
y estudiantes.

El involucramiento del componente afec-
tivo, como eje transversal en la educación, 
se ha convertido no sólo en una respon-
sabilidad y una necesidad de la escuela, 
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sino también en una solicitud de los NNA 
(e incluso de los mismos docentes), quie-
nes pasan la mayor parte del tiempo en el 
colegio, lo que hace que la estabilidad y el 
bienestar en las relaciones que crean con 
pares y maestros, se conviertan en un fac-
tor importante para hablar de su calidad 
de vida. Los NNA refieren la necesidad de 
reconocimiento por parte de los actores ins-
titucionales y, en el caso de nuestros prota-
gonistas, centran sus recursos para lograr 
destacarse en el ámbito académico, compo-
nente que en sus contextos sociales signifi-
cativos tiene un alto valor como potencia-
dor de sus proyectos de vida. La educación, 
y específicamente, el acceder a Kumon, son 
recursos que favorecen el desarrollo de ca-
pacidades, que, a futuro, esperan poner en 
marcha para el logro de sus metas profesio-
nales y personales.

Finalmente, proponen que la educación les 
brinde espacios de participación y opinión, 
donde sus propuestas sean tenidas en cuen-
ta, pues si bien reconocen que el componen-
te académico es primordial, éste debe ser 
ampliado en pro de una educación integral 
que, como se mencionó, involucre elemen-
tos afectivos, además del arte, los idiomas y 
los deportes como espacios lúdico recreati-
vos, que permitan aprendizajes útiles en el 
mundo actual y respondan a su expectati-
vas.  De igual forma, desean ser partícipes 
de la toma de decisiones y la construcción 
de normas; no desean una escuela laxa, 
puesto que reconocen la importancia de re-
glas claras, pero sí proponen la existencia 
de reglas con propósitos claros que ellos co-
nozcan, de tal forma que no será un deber 
respetarlas sino parte de la cultura de la es-
cuela, además de contribuir a sus procesos 
educativos éticos.
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