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La primera infancia, tiempo oportuno para un buen 
comienzo de la estrategia de rehabilitación basada 

en comunidad - RBC ...... ....-----

La intención de esta cartilla es brindar herramientas para que las y los agentes voluntarios 
de lo Pastoral de la Primero Infancia puedan orientar y acompañar a los famil ias de niños y 
niñas de O a 6 años con discapacidad, en la búsqueda de soluciones para responder a sus 
necesidades de desarrollo. 

Los programas de atención a la primera infancia en nuestro país son diversos y varían de 
acuerda a los objetivos misionales de las entidades públicas y privadas que prestan 
servicios a esta población, pero todos ellos buscan garantizar condiciones que promueva n 
el desarrolla de los niños y las niñas a través de servicios de calidad. Se encuentran 
algunos modelos de intervención centrados en procesos de protección, seguridad 
alimentaria y nutrición, desarrollo jntegral y otros que además con templa n los 
aprendizajes pedagógicos y preparación para la educación básica. 

En nuestro país, la Constitución Política de 1991 , la Ley 115 de Educación , la Ley 361 de 
1997 sobre Mecanismos de integración social para la población con discapacidad , la Ley 
1098 Código de la infancia y la adolescencia y recientemente la ratificación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dan un amplio marco 
lega l para la garantía de derechos. Por lo a nterior, en los programas dirigidos a la pri me ra 
infancia se dan mayores oportunidades para su inclusión.f sin embargo aun hay mucho 
trabajo por hacer y la comunidad necesita esta r informada ya través de la estrateg ia de 
RaC se puede facilita r este cambio hacia una sociedad incl usivo. 

La RBC en la primera infancia 

La RaC es una estrategia de gran utilidad para lograr la participación e inclusión social de 
los niños y las niñas de O a 6 años en condición de discapacidad en los escenarios propios 
de la primera infancia como son el hogar¡ los programas de educación inicial y también 
los escenarios de recreación y cultura. 

El objetivo principal de la RaC en esta etapa, es 
la detección temprana y la atención integral 
oportuna en los componentes de salud y 
educación principalmente¡ con el fin de 

garantizar en la primera infancia condiciones y 
oportunidades favorecedoras del desarrollo 
infantil como el ¡uego que tiene gran valor 

para los niños y las niñas, por ser una actividad 

natural¡ motivante y generadora de alegría, 
que les permite descubrir el mundo, conocer y 
aprender interactuando en ambientes físicos y 

sociales seguros¡ enriquecidos y significativos. 

Las familias de los niños y niños menores de 6 años y sus cuidadores son su voz y por lo 

tanto deben ser parte de un proceso permanente de información y formación para su 
empoderamiento. 

Con lo orientación y acompañamiento de los voluntarios de la pastoral de infancia se 
promueve en las fami lia s la corresponsabilidad y se hace posible su compromiso y 
participación como miembro de l equ ipo de RBC con¡untamente con médicos, terapeutas¡ 
agentes educativos y maestros¡ lo que permite proyectar la atención integra l h acia una 
vida a d ul ta feli z, productiva e independiente. 

Actividad No. 1: trabajo colaborativo - Pelotas de papel 

Se distribuyen los participantes 
en 4 grupos, 1 grupo funciona 
como observador. La tarea es 

hacer un balón de futbal con 
pa pel periódico de recicla je y 
con ci nt a d e e nmascarar y 
marca dores o pintura en 10 
minutos . 

Los observadores escriben cómo ~ 

func iona la coordinación de l 

grupo, e l liderazgo, el uso de los 
recu rsos, q ue habi lidades tienen 



los participantes, el estado de ónimo del grupo y el producto final. Se socializan 
experiencias, emociones y resultados, los observadores comentan su percepción y se 
reflexiona en grupo sobre el trabajo en equipo y los beneficios de estar unidos para lograr 
un objetivo común. 

Concepto Clave 

El podre y lo madre son los principales actores de lo estrategia y posiblemente los 
representarán y acompañarán durante otros etapas como Ja infancio, adolescencia y vida 
adulto, hasta que elfos puedan representarse o sí mismos y tomar las mejores decisiones 
basados en sus capacidades y habilidades. 

Es necesario identificar el rol de la familia dentro de la estrotegia, fortalecerla y 
empoderorla para que participe activamente en el equipo de RBe. 

La RBC y la inclusión en el hogar yen escenarios de la 
comunidad 

El hogar 

En la primera infancia la oportunidad 
de participar en las actividades en el 
hogar favorece el aprendizaje de 
conceptos, adquisición de valores y 
desarrollo de habilidades sensoriales, 
perceptuales, motrices¡ de 
comu nicación, soc ializa c ión y 
particu larmente la autonomía y la 
autodeterminación. Sin la adecuada 
orientación, los miembros de la familia 
al recibir el diagnóstico de deficiencia 
sensorial visual , sensorial auditiva, 
sordoceguero, cognitiva, en el 
movimiento, mental psicosocia l o 
mú ltiple, es frecuente que adopten roles 
poco favorecedores del desarrollo 
como la sobreprotección, inadecuados 
pautas de crianza, exigencias no 
aco rd es o los capac idad es, y 
desesperanza frente al desarrollo y las 
posibilidades de ir a la escuela o de 
poder tener un proyecto de vida. Las 
acciones paro lo inclusión en 
actividades del hogar y la comunidad 
de ben basarse en capacidades y 
potencialidades favoreciendo la 

sensaClon de competencia, la autoestima y autodeterminación. Apoyándose en sus 
fortalezas, estos factores permitirán afrontar las dificultades y los retos que se le presenten 
para comunicarse, ver, oír, aprender, desplazarse y relaciona rse con otros. En el hogar se 
pueden brindar conocimientos y desarrollar habil idades a través del "hacer", 
compartiendo en igualdad de condiciones que los demós miembros de su familia de forma 
natural y desprevenida, generando sensación de ser útil, de ser capaz, enfrentando retos 
para su autocuidado y el cuidado de otros, la comunicación, el juega, la exploración y 
manipulación de objetos, el desplazamiento y el aprendizaje. Los agentes voluntarios 
brindan herram ientas a las madres, los padres y cuidadoras/es para que sean generadores 
de espacios seguros, significativos y enriquecidos. 

Actividad No. 2: simulación de participación en 
actividades sencillas del hogar al tener un reto visual, 
en la comunicación y motor 

En grupos de 3 personas, uno de los participantes es el observador, otro el niño y el tercero 
el cuidador. Escoger tres actividades y por tu rnos cambiar el rol primero empleando un 
oclusor sobre los ajos, después simulando no hablar ni entender el lengua je y por ultimo 
asumiendo e l papel de no poderse desplazar solo ni utilizor muy bien sus manos. Los 
participantes deben simular realizar tareas del hogar de poner la mesa, llevar los platos 
sucios a la cocina, lavar la loza, guardar algunos alimentos en la alacena , colgar ropa , 
desgranar arvejas y frijoles y servir agua en un vaso. 

Socializar la experiencia con 
todo el grupo y luego hacer 
una cartelera resaltando 
que adaptaciones y apoyos 
pue den emplearse e n 
tareas d e l hogar para 
facilitar la partió poción de 
los niños y las niñas y poco a 
poc o l og rar mayor 
in dep endenci a en su 
realización. 

La Comunidad 

La falta de participación de los niños y nlnQS y de sus famil ias en los escenarios 
comunitarias frecuentemente desencadeno el a isla miento de todo el grupo familias 
y la reducción en oportunidades de desarrollo infantil. El participar en actividades de la 
comunidad min imiza el im pacto de la discapacidad y de facto res como la deprivación, el 
asilamiento y la sobreprotección, ya que es en la comunidad donde se do la preparación 
para la vida, se ampl ían las posibilidades de inclusión y se brindan oportunidades para 
desarrollar habi lidades de interactuar con otras personas d iferentes a padres, 
herma nos(as), abuelos (as) o cuidadores(as) y para aprender en espacios como el parque, 
la tienda, la iglesia, la plaza, la panadería y la biblioteca entre otros muchos. 



Es necesario que frecuente todos los lugares y se re lacione en ellos con las diferentes 
personas de la comunidad como lo hace cualquier otro niño o niña de su edad, pero es 
importante saber que necesita para poderlo hacer ya que existen algunos factores que 
impiden o limitan y otros que facilitan lo participación de los niños y niños con discapacidad 
y de sus fami lias tonto en actividades del hogar como en los de lo comunidad. Estos son los 
factores contextuo les llamados obstóculos o barreros y facilitado res. 

Actividad No. 3: aportes de los escenarios comunitarios 
en el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

En grupos de 5 personas hacer uno listo de los lugares en que compro a limentos y 
elementos de aseo para uso fami liar (panadería, la carnicería, la plaza de mercado y la 
tiendo) y de los personas con los que pod rían interactuar los niños y niños en cado uno de 
estos espacios y hacer una lista de qué habil idades sociales, comu nicativas, perceptuales, 
motrices y que conceptos de forma, color, tamaño, peso, tiempo, lugar, espacio y estado, 
se podrían adquirir de forma significativa, fóc il y cotidiana en estos lugares. 

Por último socializar en el grupo que apoyos o que modificaciones dentro de esta actividad 
serán necesarios para facilitar la participación de los niños y las niñas si existen retos para 
oír, hablar, moverse, ver o relacionarse con otros y concluir si la oportunidad de participar 
aportaría 01 desarrollo in teg ra l de los niñas y niñas con disca pacidad . 

Concepto 
Clave 

Una de los principales 
roles de los padres y 
madres es su 
responsabilidad 
hacerlo visible en su 
comunidad e 
identific a r como 
pueden aportar y 
apoyar los vecinos y 
amIgos poro que 
cuente con una red 
social que conoce sus 
n ecesid ad es pero 
sobretodo voloro sus 
capacidades. 

) 

J 
,) 

Barreras y facilitadores en RBe 

Los barreras físicas y actitudi nales pueden 
impedir que los niños y niños participen en 
actividades y espacios de los cuales podrían 
disfrutar si se contemplan de manero temprana 
y oportuna sus necesidades particulares de 
asistencia personal o de adaptación a 
mobiliarios y obietos. Las barreras pueden 
referirse a: la ausencia de algo que se requiere o 
a la presencia de algo que restringe o impide la 
participación. Estos obstáculos se dividen 
principalmente en dos grupos: actitudinales y 
físicos, ya que pueden depender de las personas 
o del entorno y se presentan dependiendo de los 
retos comunicativos, sensoriales, sociales o de 
aprendizaie de las capacidades compensatorias y de los facilitadores con los que cuenten los 
niños, los niñas, sus formadoras o docentes y sus familias. 

Barreros actitudinales - Cambio a ctitudinal .. nuevas 
imaginarios y creencias de posturas Acción 

familiares 
No puede hacer las (asa s por si mismo, El enfrentar lo, retos '00 '"' epoy05 Valorer '" capacidades , iden tificar 
necesitará que se le haga tado poro que na ne(esarios do sensaci6n d, eficienCia y lonolezos que le permitirón ganar autonomía 
su/ro. copocidad. e independencia 

Nooprende Aprendede formo diferente Identificar est ilo y necesidades para ,1 
oprendizaie . Emplea r actividades pródicos, 
significativos y uliles poro lo vida. 

SIempre será dependiente Puede lograr mayor independencia 'o lo Brindar apoyos diferenciados de acuerdo a lo 
medido en que se iden tifiquen fonolelOs. a ctividad y necesidad, siempre promoviendo 

gradualmente su au tonomía en la medido de 
sus posibilidades. 

los profesionales expertos en rehobilitoci6n La rehabilitaóón terapéutico es imponante Fo, i li tar .1 acce s o o servidos d. 
terapeutas ocupacionales, 10flOoudiólogos, pero 00 " , 1 ünico camina, debe rehabilitoci6n integral. 
psic6log0s y fisioterapeutas son los que deben complementarse can inclusi6n educativo y 
dar lo otenci6n y haslo que no seo evaluado 

'00 otros progromos aprop iados y Orientar o los podres poro que conozcan los 
par ellos no se puede hocer nado. necesarios poro su rehabil itoci6n integral. beneficios de lo rehabilitación ysuokonce. 

los nlflos con discrcidad solo avanzan con 
terapIa especializo a. 

los profesionales expertos en rehobilitaci6n La rehabil itaci6n teropéuhco es importante Fa cili tar ,1 acceso o ser vi( io s d . 
tera peutas acupa(ionales, fon ooudi6lagos, pero 0 0 " .1 uni co comino, de b e rehabilitoci6n con lo intensidad requerido. 
psicólogos y fisioterOpo'.l ulas son los que deben complementarse can inclusi6n educativa y 
da r lo otenci6n y hasta que no sea evaluado aIras progra mas apropiados y necesarios Orientar o las padres paro que conozcon los 
par ellos no se puede hacer nodo. poro su desa rrollo integral. benelicios de lo rehabilitación y su alcance. 

los niños con discapacidad solo avanzan con 
leropio especializada. 

Debe estor con niflos y niños con problemas La inlerocci6n con niños -!lpicos" a "regularO'S· lograr inclusi6n en programas existentes 
similares poro que no se sienta mol o brindan modelos socioles, comunicativos, de poro lo primero infancia de ntro d, '" diferente. oprendiloje, y reconoce el derecho o '" comunidad. 

Ira lodo de acuerdo a su edad. 
Las programas educativos especiales son los Construir una red social o red de a migos 
que les brindan lo a tenci6n necesario o los los compañeros en lo educación inicial y en necesario paro do, continuidad procesos 
niños y nil'los especiales progra mas comunitarios como los hogares del poste riores de inclusi6n social educativo t. 

ICBF son coensenadores naturales y lavarea m laboral. 
,1 desarrollo en actividades propios de la 
edad, naturales y significativas. 



ActividCld No. 4: barreras actitudinales 

En parejas contar cama fue su crianza, en que labores del hogar y cuales juegos 
participaban cuando eran niños{as) menores de 6 años. Resaltar que emociones y 
sentimientos recuerdan de estos experiencias. Luego imaginar cómo podría haber sido su 
participación si hubieran tenida una discapacidad (repartir entre la s parejas, los diferentes 
retos: sociales, en e l desplazamiento y sensoriales). Reflexionar en el grupo sobre los 
aprendizajes y ha bi lidades que se pueden dejar de adquirir al restringir la participación en 
estas actividades colectivas. Entre todos escribir en un cartel una fra se con la reflexión. 

Barreras arquitectónicas 

En las ciudades y los municipios en 
sus zonas rura les y urbanas como 
las ca sas, los escuelas, los 
hospitales, los centros de salud , las 
tienda s, salones comunales, 
bibliotecas, calles y puentes es decir 
espacios y objetos que no 
cons ideran en sus d iseños , 
criter i os que p ermite n l a 
pa rt icipación a pobl aciones con 
movilida d reducida, deficiencias 
sensoria les visuales y auditivos, 
cog n itivas, menta les y m ú It i pies. IIi~L_-,::::::.L __ ::":~liri __ ~::::::::::.lL. 

Las mós frecuentes barreras arquitectónicas son: 

Espacios reducidos para el desplazamiento, ausencia de rampas y diseños de escaleras 
de difícil acceso. 
Señales informativas escritas por ejemplo sobre trómites en lo notoria, ruto de 
evacuación, eventos cultura/es o jornadas de salud, que no tienen en cuento índices de 
alfabetización de la población ni las deficiencias sensoriales visuales o auditivas. 
Falta de contrastes de color y de selíalización que favorezcan la orientación en el 
espacio como andenes, bolardos, mobiliario urbano, baldosas con guía, entre otros. 
Ubica ción de ;uguetes y elementos a alturas que no permiten su utilización. 
Forma y tamalío de ob;etos que hacen difícil su manipulación. 
Cominos y carreteras que no permiten transiJor en sillas de ruedos o con coches y ponen 
en riesgo a/ tronseúnte. 

¿Qué se puede hacer para minimizar o eliminar estos obstáculos? 

Favorecer la participación de familios de personas con discapacidad en mesas de 
trabajo y escenarios para visibilizar los condiciones que necesarias poro garantizar la 
accesibilidad teniendo en cuento los normas técnicos, que son los que determinan 
altura, amplitud, inclinación, uso de pasamanos, ramp"as y ascensores, entre otros . Y 
también para que puedan incidir en el respeto del espacio público de;ando andenes 

para uso libre para peatones, sillas de ruedas y coches, disposición adecuada de 
basuras y escombros y señalización de peligros en /as vías. 
Realizar el trámite de ayudas técnicas en los bancos de ayudas técnicas del gobierno y 
de las Organizaciones no gubernamentales existentes en la zona que brindan apoyos 
cama audífonos y lentes, sillas de ruedas, bastones y caminadores. 
Elaboración de tecnología de ba;a comple;idad en materiales de ba;o costo como 
selíalización de espacios en hogares y programas infantiles, ;uguetes y libros 
adaptados, barandas, bastones y pre-bastones en PVC, mobiliario, atriles, mesas y 
sil/os adaptados en cortón, utensilios de comido como vasos, platos, cucharas y 
tenedores adaptados, entre otros. 
Reorganizar los espacios donde los nilíos y nilías participan colocando en lugares 
accesibles elementos poro lo vida diario como ropo, elementos de oseo y iuguetes pora 
desarrollar autonomía y capacidad en tomar decisiones sencillas sobre que va a vestir o 
o que va o lugar. 

Es importante siempre considerar los riesgos de de;ar a l alcance ob;etos que pueden ser 
peligrosos y solo de;ar aque llos que no lo sean. 

Conceptos Clave 

La RBC a través de la 
sensibilización, información 
y formación es una 
estrategia muy útil poro 
derribar o tratar estas 
barreras. La participación de 
los niños y niñas menores de 
seis años y de sus fami lias en 
su comunidad es un factor 
favorecedor de lo calidad de 
vida y es posible solo si se 
minimizan o eliminan las 
barreras. 

Las ba rreras restri ngen las oportunidades de desarrollo infant il y su elim inación es uno 
responsabilidad de todos. 



en por 
barreras. Simulación de reto visual (ceguera) y de movilidad 
restringida. 

Diseñar un recorrido paro que los 
participantes estando can las ojos tapadas 
se desplacen encontrando obstáculos a su 
paso como personas, canecas, sillas y 
mesas atravesados, pasar por caminos 
estrechos, subir y bajar escaleras, abrir 
puertas. Luego hacer lo mismo en una silla 
de ruedas si la hay. Socializar la 
experiencia y las cosas que creen podría 
hacer la camunidad para eliminar algunas 
de estas barreras. 

Implementación de la estrategia de RBe en primera 
infancia 

La atención integral en lo primero infancia se 
logra gracias al liderazgo de los agentes 
voluntarios, los fam ilias, los niños y niñas, los 
formadores, docentes y el personal que 
interviene en servicios de primera infancia , 
pero el éxito y la autosostenibilidad de la 
estrategia estó en lograr involucra r y 
empoderar a la fam ilia y la comun idad 
cercano pora que se establezca una cultura 
de carresponsabilidad ciudadana y se 
reconozca oportunamente esta condición 
de mane ra natural sin pre juicios, con 
respeto y sol idaridad . 

Las principa les acciones de cambio son: 
sensi bil ización, información y formación de la 
comunidad similares a las desarrolladas con 
otras grupos poblacionales. 

Acciones de agentes de RBe 

Dia gnóstico local - territorial de servicios y programas de salud, educación y uso de 
tiempo libre, existentes para lo primera infancia con y sin condición de discapacidad. 
Identifica cián de niños y ni ñas con discapacidad a través de a lertas del desarrollo. 
Identificar fo rta lezas, debi lidades, ba rreras (actitudina les y fís icas) y facilitadores. 
Identificar necesidades de servicios de sa lud, educación y uso de tiempo libre. 
Desarrollar plan de atención individual basado en capacidades (Mapeo) en equipo 
con famil ia y cuidadores. 

Orientar y acompañar a las famil ias para el acceso a servicios requeridos. 
Brindar a las fam ilias, cuidadores, agentes ed ucativos y maestros(as) a lgunas 
herramientas para el proceso de inclusión en programas de educación inicia l y de uso 
de tiempo libre. (Diseña y elaboración de tecnolog ía de baia complejidad , 
adaptaciones a materiales, actividades, espacios y asistencia personal). 
Conformación de redes y alianzas. 

Para recordar 

La familia inclusiva es el núcleo de la sociedad inclusiva 
Lo base poro que se dé participación comunitaria es la información y formación 
Se requiere la participación de todos los actores posibles para conformación de redes 
sociales dentro de la comunidad 
Las acciones deben ser coordinados y alineadas con los programas existentes para 10 
primera infancia 
Es necesario el trabajo cofaboratívo entre agentes comunitarios, familia, profesionales y 
personal de programas dirigidos o Jo primera infancia para lograr la atención integral 
de calidad 
La eliminación de obstáculos y el uso de facilitadores es una responsabilidad de todos. 



DECÁLOGO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
CON DISCAPACIDAD 

1. Los niños y niños con necesidades educativos especiales, o couso de 
alguno discapacidad, necesitamos el afecto y lo confianza de familiares 

y educadores pora poder avanzor, como todos los niños. 

2. Somos, por encimo de todo, niños y niñas y tenemos por tonto 
derecho'o lo educación, recreación sin ningún tipo de discriminación o 

segregación por motivo de nuestro discapacidad. 

3. También tenemos capacidades y podemos avanzor y aprender en 
(unción de nuestros capacidades y de los estímulos que recibimos, 

como todos los niños/os. 

4. Podemos tener uno afedación ton grave que nos impido responder o 

lo moyoría de adividades. Pero tenemos derecho, necesitamos, los 
palobras, el contado, el afedo, fos estímulos de nuestros podres, de los 

niños y niños que se nos pueden acercar porque no tienen ninguno 
discapacidad que se Jo impido. 

5. Como todos lo~ niños/os somos valiosos por ser nosotros mismos y 
por todo aquello que ofrecemos a los personas que nos rodean, 
independientemente de lo que podamos o no podamos hocer. 

6. Tenemos derecho o disponer de aqueJlos recursos, materiales, 
técnicos y profesionales, que nos ayuden o superar, en lo medido de lo 
posible, nuestros dificultades y posibiliten que podamos ir a lo escuela 
con los niños y niños del barrio, de nuestro pueblo, de nuestro ciudad. 

7. Tenemos derecho o uno escuela de calidad poro todos, sin ser 
discriminados o segregados. 

8. Tenemos derecho a que nuestros podres y educadores volaren 
nuestros progresos individuales. 

9. Necesitamos, o menudo, uno adaptación curricular personalizado y 
uno organización escolar flexible, de manero que los obietivos 

educativos y de aprendizaje y la metodología y modelos de intervención 
educativo se adecuen o nuestros capacidades y necesidades. 

10. Tenemos derecho o uno inclusión social en lo que fado lo 
comunidad, podres, maestros, cuidadores, amigos, cuenten con los 

recursos, lo formación y lo sensibilidad necesario poro poder y saber 
acoger y atender o todos los niños/os, sin ningún prejuicio ni 

discriminación poro nodie. 

MinSalud 
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PROSPERIDAD 
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HERRAMIENTAS PSICOSOCIALES 
EN LA PRIMERA INFANCIA' 

LA RESILlENCIA: El modo humano de superar la 
adversidad. 

Promover la resiliencia apunta a mejorar la calidad de vida de las personas a partir de sus 
propios significados, del modo como ellos perciben y enfrentan el mundo. La resiliencia es 
la capacidad y el proceso de resistir a la adversidad e incluso enriquecerse como ser 
humano a partir de los conflictos y las crisis. 

El tema es actua lmente estudiado desde 
diversos ámbitos de las ciencias sociales y está 
siendo incorporado en programas educativos 
y de sa lud encaminados especia lmente a 
atender poblaciones sometidas al abuso, al 
maltrato yola violencia en todas sus formas. 

El desarrollo de este concepto ha permitido ver 
de manera profunda una realidad y fenómeno 
humano, que se puede visualizar en las 
manifestaciones de las personas que han 
logrado hacer procesos de recuperación 
positiva después de haber pasado 
situaciones de gran sufrimiento, por pérdidas 
vitales o traumas. 

La resi liencia es un proceso dinámico y complejo que permite desarrollo integral del ser 
humano en su proyecto personal y comunitario. Su estudio implica tener una mirada 
foca lizada en los signos de vida, en los factores de protección y en los puntos de apoyo que 
toda situación adversa trae consigo. 

La resil iencio en sí misma no debe entenderse como una escuela de pensamiento, ni como 
una terapia, o técnica de reforza miento o pensamiento posi1ivo, es un concepto que 
emerge desde la investigación interdisciplinar para ayudarnos a comprender al ser 
humano y sus aprendizajes vitales, al ser humano y su necesidad de ayuda mutua , el ser 
humano y dinómica in1erna que lo mueve a la esperanza. De allí que, se debería 
reconocer en todo proceso de formación aquellas cualidades y fortalezas que permiten a 
las personas enfrentar positivamen1e si1uaciones desfavorables. Realidades como el 
desplazamiento forzado, las masacres, las desapariciones forzadas, etc. deben ser 
entendidas en su complejidad, en donde no solo estón presentes diversos actores sociales 
sino ademós intereses económicos, políticos, territoriales, entre otros¡ de sectores públicos 
y privados, de carócter nacional e in1ernaciona l, donde lo líci10 y lo ilícito pierden sus 
fronteras en un panorama nada claro y por demás desesperanzador. 

1 RODRiGUEZ ARENAS MARiA STELLA. Psicólogo, licenciodo en TeoIogío, Mogiste~ en Psicologlo Comunitorio, Ponlificio Universidod Jover;or>O. 
Doctoro en Ciencios pedogógicos, Hobono"-cubo. Docente de lo Focultod de Teologío de lo Ponlificig UnlVersldod JOVefigr>O. D;~edoro del grupo de 
investigoci6n Resilig. E·moif: msro<Íri@joveriono.edu.co 

Las familias son desplazados de manera violenta e iniusta por muchos motiv_os, algunos 

por el solo hecho de habitar zonas de conflicto armado, o por poseer una pequeña 
porción de tierra en sectores blanco de intereses económicos y políticos de los actores en 
conflicto. Así, se hacen acreedores a amenazas y hostigamiento que los llevan a salir de 
manera apresurada , sin dar tiempo de planear alternativas y mucho menos preparar a los 
hijos para los cambios repentinos yviolentos que el desplazamiento forzado implica. 

Los mós pequeños no son ten idos en cuenta cuando las familias tienen que salir de sus 
viviendas de manero abrupta: son como un objeto más que se debe recoger¡ el miedo, el 

llanto y los gritos de los adultos generan en los niños una situación de enorme angustia y la 
faho de atención o esta situación traumática genera a la postre - en 10 moyoría de casos -
actitudes agresivas, a islamiento, depresión , dificultades poro dormir o comer. 

Esta situación se ve agravada por las condiciones de extrema pobreza, abandono y 
des protección que tienen que vivir muchísimas de estas fami lias al llegar a los cascos 

urbanos, o a los cinturones de miseria de las grandes ciudades, o en el mejor de los casos 
a los refugios que las entidades gubernamentales improvisan para atender las grandes 
masas que emigran de sus parcelas y veredas. 

Por tanto, estimular una actitud resiliente implica potenciar estas las cua lidades, 

habilidades y aprendizajes vitales de todos los miembros de la comunidad, así como el 
desarrollo, la implementación y la evaluación de los programas de acción que las 
entidades del estado están obligadas a generar. 

Pues, la resiliencia es el resu ltado de las posibilidades y habilidades de cada persona yel 
apoyo colectivo que encuentre en su entorno. 

Así podemos señalar a lgunos aspectos de gran importancia en la desarrollo de procesos 
de resiliencio en los niños-os, familias y comunidades. 

A nivel individuol: 

La capacidad de encontrarle algún sentido a la vida. 
Las aptitudes sociales y aptitudes resolutivas que permitan la sensación de tener cierto 
control sobre la propia vida. 
La autoestima o concepción positivo de uno mismo. 

El desarrollo del sentido del humor 

A nivel colectivo: 

Las redes de apoyo informales (parientes, amigos, maestros) y sobre todo, la 
aceptación incondicional del niño por al menos una persono significativo. Tutor de 
resil iencia. 
En esta dimensión los elementos fundamentales para activar la Resil iencia son la 
ca pacidad autogestionaria de las comunidades y grupos y el desarrollo de la 
participación comunitaria, paro satisfacer las necesidades bósicas o garantizar unas 

mínimas condiciones de la calidad de vida. 



Nos ayudaremos del modelo creado por Grotberg (1995') para caracterizar la resi liencia 
en uno persona utilizando poro ello los siguientes expresiones: 

Yo tengo", "Yo soy", "Yo estoy", "Yo puedo" 

Este tipo de verbalizaciones ayuda a promover la resiliencia en los niños, por tanto a lo largo 
de cada encuentro se han organizado momentos para compartir pensamientos, sentimientos, 
emociones y deseos de cambio en las actuaciones cotidianos. 

"Yo tengo" (apoyo) "Yo soy", "Yo estoy" (atañe al desarrollo de 
fortalezas intrapsíquicas) "Yo puedo"(remite a la adquisición de 

habilidades interpersonales y de resolución de conflictos) 

Melillo; Suárez (2003: 21 ) explica estos verbos de lo siguiente manera: 

Tengo: 
Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. 
Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas. 
Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder. 
Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 
Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito 
aprender. 

Soy: 
Una persona por la que otros sientes aprecio y cariño. 
Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 
Respetuoso de mí mismo y del próiimo. 
Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 
Agradable y comunicat ivo con mis familiares yvecinos. 

Estoy: 
Dispuesto(a) a responsabi lizarme de mis actos. 
Segura(a) de que todo saldrá bien. 
Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 
Rodeado de compañeros que me aprecian. 

Puedo: 
Hablar sobre las cosas que me asustan y me inquietan. 
Buscar la manera de resolver los problemas. 
Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo pel igroso o que no está bien. 
Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 
Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 
Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 
Sentir afecto y expresarlo. 

Este tipo de verbalizaciones ayuda a promover la resi liencia en los niños, por tanto es 
importante propiciar momentos para compartir pensamientos, sentimientos, emociones y 
deseos de cambio en las actuaciones cotidianas. 

2 Grotberg, Edilh. La res,"enClo en el munda de hoy. Ed. Ged,w, Barre/ono. 2006. P 20 

Así, un niño o niña es resiliente sí: 

Se valora a sr mismo, 

Tiene capacidad para disfrutar de sus experiencias 

Se puede relacionar bien con los personas 

Es creativo y alegre 

Tiene curiosidad para conocer 

Es capaz de llevar o cabo toreos 

Tiene una salud físico aceptable 

Propuesta pedagógica: Encuentros de Vida 

De esta pequeña presentación teórica pasaremos a la propuesta de trabaio, en la cual se 
propone una idea central. 

Es posible desarrollar actitudes resi lientes desde la primera infancia. No es una cualidad 
que algunos pocos privilegiados poseen, todos podemos desarrollarla propiciando 
fortalezas insospechadas ante las adversidades propias del vivir humano. 

Por tanto, la siguiente propuesto pedagógica busca generar espacios de encuentro, en 
donde los niños y los niñas desde sus primeros años puedan construir sentidos de vida 
enriquecidos por lazos de protección y ayuda en su desarrollo vital, Queremos que esta 
alternativa se constituya en lugar de paz y reconciliación en la cual cada persona, cada 
fami lia, cada comunidad aporte a una mayor humanización de las relac iones vitales. 

El centro de lo construcción pedagógica que proponemos es la persona y su construcción 
de sentido de vida. 

Por tanto, partimos de una concepción dinómica del ser humano, que se construye en el 
encuentro con el otro y descubre el horizonte trascendente a la existencia. Por esto hemos 
denominado esta alternativa pedagógico como pedagogía esperanzadora. 

No pensemos que por que aún son pequeños-as no son capaces de captar rea lidades 
fundamenta les como el respeto por el otro y el amor. 

En este sentido se pretende que cada niño -a y familia encuentre dentro de sí y en la 
reconstrucción de sus víncu los sociales la posibi lidad de uno espera activa de un futuro 
meior en la medida en que construye su sentido de vida. 

Por tanto, se debe prestar especial atención en aspectos como lo interactivo, grupa l, 
lúdico, cotidiano, corporal, valorativo y narrativo. 



Metas de cada encuentro 

Además de promover los característicos anteriores de busco 

Proporcionar herramientas para la apropiación del mensa;e de los parábolas o relatos 
primero por parte de los adultos y la traducción de estos mensaies en formas concretas 
mediadas por iuegos o actividades para los pequeños(as). 
Generar actitudes reconciliadoras con la propia historia de cada adulto de modo que 
sean faci/itadores(as) en la construcción de nuevas relaciones de vida en el sentido de 
actitudes resilientes. 
Fortalecer fa resiliencio en los niños y los niños y adultos participantes en los encuentros 
de vida, al crear conciencia de la importancia de las redes afectivas de apoyo. 
Descubrir que podemos ser tutores y tutoros de lo resiliencio en fos niños y niños. 

Resultados esperados 

Expresor aspectos positivos de las situaciones de cambio. 
Creación de nuevas paróbolos a partir de situaciones cercanas a la vida de los niños y 
niñas en donde se manifiesten actitudes correspondientes a los valores propuestos paro 
los encuentros. 
Formulaciones que indiquen desarrollo de fa resi/iencio en torno a: "Yo tengo", "Yo soy" t 
l/yo estoy", l/yo puedo" 
Actitudes positivos frente a las dificultades y a las personas que rodean al niño(a). 
Reconocimiento de fado res de riesgo y factores protectores en su medio social y 
personal. 

Modelo para el desarrollo de un Encuentro de Vida 

Proceso sugerido: 

Saludo: Momento 

Lúdico 
Presentación de la 

paró bola o relato 
Trobaio de 

interiorización 
Creación de nuevas 
parábolas o relato 
Eiemp/o: Comino del 

laberinto 
Enseñanzas para la 
vida: 
Factores protectores y 

factores de riesgo 
Para recordar y vivir 
Despedida Caminando en el laberinto 

l 

¡Nota! El tiempo esperado para el desarrollo del encuentro es de media hora (30 a 45 
minutos); sin embargo los acompañantes pueden actuar con libertad de acuerdo o los 
circunstancias concretos de cado luga r y de codo grupa, ojalá que no pose de 10 
participantes. 

1. Saludo: 
Modelo de escarapela 

Nombre: _ _______ ____ _ 

El momento de saludo es muy importante, no debe hacerse de manera ligera o 
descuidado. Cado niño y niña deben sentirse bien recibidos; por esto cado uno debe tener 
la escarapela con su nombre (los niños pueden escribir su nombre o los acompañantes 
hacerlo por ellos). Se puede complementar el recibimiento con alguno canción de 
bienvenida. 

Seria además importante ambientar el lugar con frases o imágenes alusivas al valor que se 
va ha desarrollar y al tema de lo parábola. 

¡Nota! Sería más conveniente que el grupo no sea muy numeroso, 5 participantes puede 
ser un buen número, así cado uno puede ser escuchado de forma especial , tengan en 
cuenta que si son muy pequeños· as el grupo debe ser menor, y el tiempo corto. 

2. Presentación de la parábola: 

Lo parábola o relato que se presento en esta parte del programo es el núcleo motivador 
más importante. Ya que en ella se encierran los contenidos que queremos transmitir, se 
han seleccionado buscando que el temo de los relaciones entre los seres humanos y sus 
consecuencias tanto positivas como negativas quede claramente visua lizado. 

Se espero que desorrolles toda tu creatividad para presentar las parábolas o relatos pues 
se pueden mostrar de múltiple formas, como dramatizaciones, títeres, dibujos, carteles, 
etc. Aquí presentaremos algunos a modo de ejemplo. 

Como ya se había señalado, el eje central es una parábola o relato motivador que 
permitirá situar al niño yola niña frente a realidades que puedan ser analizadas con 
cierta distancia, y facilitará así la identificación de personajes, roles, valores y posturas 
frente o lo vida. 

A partir de este análisis se propone llegar a transferir las enseñanzas encontradas o 
situaciones de lo vida cotidiano y generar actitudes de vida acordes a valores como la 
solidaridad, e l respeto por el otro, el perdón, lo fraternidad, la honestidad , el amor. 



Por tonto y o pesar de encontrarse en los textos del Nuevo Testamento muchas parábolas, 
hemos seleccionado ton sólo cinco: Parábola del buen samaritano: Lc 10,25-37; Parábola 
del hijo prodig": Lc 15,11-32; Parábola del sembrador Mt 13, 3-8; Parábola de la oveja 
perdida: Lc 15,3; Parábola de los talentos Mt,25-28. 

Consideramos que estas 
parábolas ejemplific an 
claramente un momento 
inicial, un núcleo y un 
momento final contrapuesto 
al inicial, de tal manera que 
revelan con claridad la 
dinámica interna de la 
narración. Y adicional a esto 
presentamos algunos 
relatos breves que pueden 
ser de gran ayuda. 

El postorcito me ntiroso, 
Rapunzel, el gato con botas, 
el león y el ratón, etc. 

Las parábolas y relatos seleccionados tienen elementos comunes y fundamentales para el 
desarrollo de los objetivos propuestos: 

Los personajes interactúan entre ellos generando actitudes fácilmente identificables. 
Se puede ver los frufos de estas relaciones en términos de reconciliación, solidaridad , 
responsabilidad. 
Son historias breves que permiten visua lizar los personajes y las situaciones con 
facilidad. 
Encierran un dilema que lleva a un cambio de actitud. 
Desde luego que lo más importante en estos encuentros de vida no es llegar al análisis 
de la historia, sino utilizar este espacio como uno oportunidad de cercanía y escucho de 
cada niño(a). crear un víncu lo afectivo sanador en lo fundamental. 

El trabajo de reflexión y de interiorización de la parábola debe permitir que cada niño-a 
sea el actor principal en el proceso, construyendo su propio sabery trabajando junto a sus 
compañeros en la elaboración de conclusiones aplicables a su vida concreta. 

Luego se generan momentos en los cuales se permita que los niños inventen historias 
nuevos y las representen de manera creativo. 

Es importante recordar que el eje central de estos encuentros consiste en fortalecer y en 
algunos casos restablecer las relaciones que las situaciones de sufrimiento hayan podido 
romper en la vida del niño y de la niña. 

Igualmente se pueden desarrollar otros temas siguiendo este mismo esquema. Teniendo 
como fondo el tema de las relaciones y la construcción de la paz. 

Recordemos que esta propuesta pedagógica se construye en la interacción del grupo, 
donde se viven las experiencias fundantes del nosotros, es allí donde los vínculos afectivos 
se fortalecen y permiten o lo vez construi r la conciencia de sujeto social, único capaz de 
genera r una nueva cultura a partir de nuevas actitudes y comportamientos. 

Es fundamental que cada agente o facilitador, tenga en cuenta que antes de desarrollar el 
encuentro con los niños y niñas debe permitirse un espacio personal de reflexión y 
preparación interior para dejarte tocar por el mensaje de las parábolas o el relato y así 
ayudar efectivamente a los niños y niñas a descubrir esta enseñanza de vida. 

3. Trabajo de interiorización: 

Se sugiere seguir los siguientes pasos para permitir que sean los mismos niños(os) quienes 
construyan sus concl usi ones con respecto o la historia presentada. 

Una vez que se hayan elaborado 
estas nuevos historias, pueden, por 
ejempl o, sentarse en círculo para 
socializar estas historias contand o a 
todos el trabajo que cada uno realizó. 

Elaborar dibujos con los 
elementos de la parábola o el 
relato poro la social ización 
de estos trabajos. 
Señalar cada elemento de la 
historia y su relación con los 
otros elementos. ¿ De qué 
habla la parábola? ¿Quiénes 
son los personajes? Etc. 
Preguntas para el diálogo: Se 
propone en este punto que se 
elaboren preguntas de 
mayor profundidad, en 
donde los niños puedan 
llegar a conclusiones de 
acuerdo a la edad de cada 
uno-a que toquen su vida y la 
de la comun idad. 
Recoger las ideas expresadas 
por los participantes dando 
importancia a lo que cada 
uno diga. 



Estos ejercicios están pensados para ser breves y sencillos. Se pretende dejar una impresión 
duradera y un mensaje claro. Se utilizan materiales de la vida cotidiana, como tarros, cajas, 
agua, tierra, semillas, etc. 

Se debe permitir que los niños-as puedan manipular estos elementos y aduar activamente 
du rante el ejercicio, permitiendo fortalecer el amor propio y su seguridad personal. 
Concluya el ejercicio con una frase simple que ayude a afirmar sentimientos y 
comportamientos positivos. Como por ejemplo: " Yo acepto los retos que se presentan en mi 
vida porque me ayudan a crecer" 

5. Enseñanza (factores de riesgo y factores protectores): 

Cada participante escribe una frose en donde exprese las enseñanzas que le van o servir 
para la vida. Se les pedirá que compartan estas enseñanzas con las otras personas de su 
familia. Estas enseñanzas en lo posible deben ser acompañadas de algún compromiso de 
vida. Como por ejemplo: '~I igual que el buen samaritano ayudó a quien lo necesitaba 
solidarizándose con él, yo ayudaré a mis padres con las tareas de la casa y lo haré con 
alegría" 

6. Despedida: 

El momento final del encuentro debe ser motivador y sincero. Mediante un signo como 
tomarse todos de las manos o unirse en un círculo por medio de las cintas de colores, se 
vivenciará el deseo de mantener buenas relaciones. Se pueden incluir en este momento 
final otros gestos como abrazos o frases de cariño, o hacer algún regalito para algún 
nuevo amigo, etc. 

Algunos relatos sugeridas para el desarrollo de un 
encuentro 

La parábola del buen samaritano (Evangelio de San Lucas 10,25-37) 
La Parábola del hiio prodigo ( Evangelio según San Lucas 15, 11 -32) 
La Fabula del León y el rotón 
Cuentos como Rapunzel, Hansel y Cretel y otros siempre que sean adaptados a mostrar 
fortalezas y no dependencias. 
Pueden incluirse presentación de relatos con títeres, dibuios o medios audiovisuales en 
general. 

El león y el ratón. 
Narrodor: Mientras el León dormía. Un pequeño ratón pasó corriendo sobre su pata El León 

se despertó. Rugió y atrapó al pequeño ratón. 
Ratón (te mbloroso): iPor favor no me hagas dañoi No te quise molestar. Te prometo que 

algún día haré algo por ti. 
León (riéndose): ¿Qué es lo que puede hacer un ratón tan chiquito como tú por un león 

fuerte y grande como yo? Tienes suerte de que no tenga hambre, pero vete de aquí antes de 

que cambie de opinión. 
Ratón: ¡Gracias i Pero mantendré mi promesa. 
Na rrado r: Semanas mós tarde, el León cayó en lo trompa de un cazador. Rugió y rugió 

mientras se iba enredando más y más en las cuerdas de la red. A lo leios, el pequeño ratón 

escuchó los rugidos y corrió hacia se encontraba el león atrapado. 
Ratón: iAyi iQuerido amigo! Con que el León cayó atrapado en la red del cazador. ¿Qué 

es lo que un pequeño ratón puede hacer para ayudar a su amigo? 
León: iNo! iOtra vez túl ¿Qué es lo que una pequeña plaga como tú puede hacer para 

ayudar al rey de la selva? 
Narrador: El Ratón pensó y pensó para saber qué hacer con respecto al problema. iDe 

repente tuvo una ideal 
Ratón: Te prometí que algún día haría algo por ti. Yo morderé las cuerdas de la red con mis 

dientes afilados y te liberoré. 
Narrador: Durante todo el día y toda la noche el pequeño ratón mordió y mordió las 

cuerdas de la red. No se dio por vencido, hasta que en un momento. La red reventó y se 

abrió. 
León: igracias, mi querido amigoi Perdóname por haber pensado que yo era meior que tú. 

Estaba ocupado riéndome de tu debilidad que no pude ver tu fortaleza. iT ú eres igual de 

importante que yo, vamos a ser amigosi 
Narrador: Y así, el León y el Ratón vivieron felices para siempre. _~~'1.J~~~ 

Guía de Reflexión de la por6bola o rel ato: 
1. iCu61es son los personajes? 
2. iC6mo actúa cada uno? 
3. ¿Por qué actúan de ese modo? 
4. ¿Podría haber fenido otro fi nal? 
5 . iQué mensaje dejo lo poróbola 

Escriban sus respuestas a continuación: 

Reler.."..;io. bósieo,· 
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Podemos promover la Resiliencia 
en nuestros niños y niñas, cuando: 

Mostramos amor incond icional , para esto no bastan las palabras cariñosas, son 
importantes las expresiones físicas como abrazos, acunamiento, caricias y 
miradas amorosas y alegres. 

Cantamos y bai lamos a l 
linda aunque a veces 

Proporcionamos 
mucho amor. 

~ .. ..... 
~mlsmo y v 

be~cir a Dios por la vida 
mbién QOs acompaña es esas 

alegramos de cada pequeño 
i tomar un juguete o decir 

proporcionando una mejor auto estima. 

Reforzamos reglas y normas siempre con una nlllo",n,nn ' 

dañe a nuestros niños y niñas, así aprenderán a quererse y a cuidarse. 

Educamos con el ejemplo, si tu como adulto te angustias y expresar descontrol 
ante las situaciones d ifíciles, le estarás ndo negatividad y estrés, mantén 
la calma y apóyate en otros para salir de i dolorosas, así los niños y 
niñas experimentarán la fuerza de Itlls apoyo solidarias y sentirán que no 
están solos. Buscamos lecturas de cuentos, fábulas o relatos breves que muestren 
ejemplos de vida positivos, esto alimentará su mente y su espíritu. 

Buscamos ayuda en la comunidad, en la familia, en la Iglesia les 
proporcionoremos seguridad adicional, pues ellos encontrarán tutores de 
resiliencia a su alrededor que son esas personas siempre dispuestas a ayudar. 

Email : pastoralprimerainfancia@cec.org .co 
, www.pastoralprimerainfancia.org 
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