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Presentación
Investigar en colectivo: ir más a
llá de los diagnósticos

Las acciones de los investigadores que participaron en el
trabajo del cual da cuenta este libro configuraron una
auténtica comunidad de práctica. Como lo ha presentado
Wenger (2001), esta clase de comunidad posee un gran
potencial (Wenger et al., 2002), porque es una agrupación
humana que, con acciones coordinadas, produce
aprendizajes experienciales y algún tipo de conocimiento, el
cual, ante todo, es práctico.

Sobre la base de esto, los autores que presentan sus
resultados generaron aprendizajes en conjunto, mediante
ejercicios investigativos desarrollados en una comunidad de
práctica, lo que posibilitó el mejoramiento de las
capacidades de indagación individuales y colectivas. De
esta forma, aparecieron las principales características de
este tipo de comunidad: la extensión progresiva de las
prácticas, la replicabilidad existencial, el diálogo y el
reconocimiento del otro, el cuidado de las prácticas y la
reflexividad (Barragán, 2015). Todas estas se reflejaron en
los ejercicios del grupo de trabajo que participó en el



programa de investigación1, el cual apostó por incursionar
en lógicas que Acosta y Carreño (2013) exponen como
opciones de resistencia a la forma tradicional de investigar.

Así, este libro muestra los resultados del programa de
investigación Comprensiones y prácticas de la formación
integral2, en el que participaron como fuentes de
información 883 personas (842 estudiantes y 41
profesores). Este programa, que se planteó el objetivo de
establecer elementos distintivos de la formación integral
desde algunas prácticas en la Universidad de La Salle de
Bogotá, D. C., contó con el aval y apoyo de la Vicerrectoría
Académica y la Coordinación de Currículo de la institución.
Los cinco trabajos investigativos subsidiarios del programa
se presentan de manera diferenciada y, luego, se recogen
en la parte final del libro. Cada uno de los proyectos tuvo
autonomía teórica y metodológica, pero con un horizonte
común: la formación integral. Cabe mencionar que los
investigadores pertenecen al grupo Intersubjetividad en
Educación Superior, que hace parte del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, en la
categoría A1.

El primer capítulo presenta los alcances del proyecto
Configuración política de los jóvenes universitarios, de
manera privilegiada los de la Universidad de La Salle-
Colombia, el cual tuvo el objetivo de comprender cómo los
jóvenes se vinculan y participan en experiencias de acción
política que logran instituir dinámicas alternativas de
construcción de país-ciudadanía, a partir de los
acontecimientos sociohistóricos y políticos significativos en
la actualidad.



El segundo recoge los resultados del proyecto Formación
integral en clave del Aprendizaje Servicio (ApS), el cual
buscó comprender las particularidades prácticas y teóricas
del ApS que permiten avanzar en la configuración teórico-
práctica de la formación integral. Por su parte, el tercero
evidencia los alcances del proyecto Influencias de la
formación religiosa en la formación integral: una mirada a la
diversidad y a la identidad religiosa de los jóvenes
universitarios, que se propuso identificar e interpretar las
comprensiones y prácticas de la formación integral en el
contexto de la educación superior desde sus referentes
ético-políticos, humanísticos y religiosos.

El cuarto muestra el proyecto La pedagogía de la
interioridad y la espiritualidad del maestro en la educación
superior, desde una perspectiva lasallista: comprensiones y
aportes a la formación integral, que tuvo como objetivo
establecer las comprensiones de los profesores sobre la
pedagogía de la interioridad y la espiritualidad lasallista en
relación con la formación integral que promueve la
Universidad de La Salle en sus programas académicos.

El quinto presenta los aspectos particulares del proyecto
Cartografías en acción de la educación para la paz, con el
que se asumió el objetivo de diseñar una propuesta
pedagógica de educación para la paz en un contexto
universitario, a partir de la investigación-acción de la
práctica.

Por último, el sexto despliega la metodología y los
resultados del programa de investigación, de forma tal que,
con la noción de campo de Bourdieu (1997, 2007, 2000), se
evidencian las interacciones de los proyectos subsidiarios.



Al ser un capítulo de síntesis, el equipo de investigadores se
aventuró a plantear una ruta para la comprensión y puesta
en práctica del campo de la formación integral con
perspectiva universitaria: la estrategia-dispositivo Itinerario
para la Formación Integral Universitaria (IFIU). De ahí que
este no es solo un diagnóstico sobre lo encontrado en los
proyectos subsidiarios, sino también una propuesta
concreta que opera como ruta y, a la vez, como modelo
para la formación integral universitaria. Así, el lector
encontrará algunas nociones importantes, que bien se
pueden aplicar en contextos distintos a la universidad
donde se desarrolló la investigación; en eso radica la
potencia de la propuesta, la cual es susceptible de
mejoramiento y, con seguridad, será la base de otras
indagaciones. También, si se desea, la estrategia-dispositivo
IFIU puede ser una propuesta de innovación social.

Ahora bien, lo más relevante de este ejercicio —en el
marco de un programa— es que la investigación se hizo
entre todos: fue un esfuerzo colectivo en el que, con la
pretensión de ir más allá de los diagnósticos y
descripciones, se generaron aprendizajes experienciales
sobre modos y formas de investigar. En este sentido, se
configuró una auténtica comunidad de práctica, en la que, a
partir de la experiencia investigativa, se crearon rutas de
innovación, puesto que innovar es una de las notas
características de nuestras sociedades (Sala I Martín, 2019).

Con este libro, el equipo de investigadores propone
avanzar en lo que se reclama para la universidad en general
y para la de La Salle en particular: contar “con autores e
innovadores propios” (Coronado, 2018, p. 19), quienes, con



rigor investigativo, presenten a la comunidad académica
planteamientos tangibles para la discusión y aplicación,
como los que se despliegan en este trabajo.

El editor
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Notas
Se entiende por programa de investigación un conjunto de acciones
intencionadas que, por medio de varios proyectos, busca solucionar o
comprender una problemática concreta en un nivel macro. Este tipo de
programa, agenciado por comunidades académicas, recoge problemáticas
institucionales que merecen especial atención. En el caso del programa
que se expone, la temática foco fue la formación integral universitaria.
Financiado con el código DFL-2015-2-GIIES-06 de la Universidad de La
Salle (Bogotá, D. C.) y desarrollado entre agosto del 2015 y marzo del
2018.



Capítulo 1
Configuración política de los jóv
enes universitarios lasallistas: d
ilemas y retos para la formación
integral
María del Pilar Buitrago Peña*

Clara Inés Carreño Manosalva**

Jorge Eliécer Martínez Posada***

Introducción
Con el proyecto Configuración política de los jóvenes
universitarios, de manera privilegiada los de la Universidad
de La Salle-Colombia, buscamos comprender la experiencia
política y ciudadana de los jóvenes de esta institución1. En
específico, llamó nuestra atención la configuración política
del individuo que, como estudiante o joven, se encuentra en
un contexto educativo que le propone modos de decir,
pensar, hacer y sentir. De manera especial, nos interesamos
en comprender sus experiencias en el marco histórico de los
eventos políticos generados a partir de la negociación y del
acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (2016).



Así, comprendimos la configuración política a modo de
una red de relaciones que, en determinados momentos de
los grupos sociales, da cuenta de cómo se despliegan el
control económico e ideológico de los individuos y las
experiencias particulares de sujeción, resistencia,
simulación, adaptación. De esta forma, entendimos lo
político referido a la propia vida, que se “deja” gobernar
para insertarse en esa red de relaciones.

Sobre la base de esto, en la investigación examinamos
esa red y su articulación con el campo de la formación
integral. Desde allí, nos propusimos comprender la
subjetividad política como un acto educativo, dado que el
contexto universitario lasallista aspira a afianzar las
competencias en el ejercicio del poder que están
conectadas con apuestas sociales, económicas e
intelectuales y con la responsabilidad, el cuidado y la
proposición, propios de la ciudadana. Por eso, con este
estudio pretendimos develar cómo la formación integral
ofrecida por la Universidad favorece o no una acción política
responsable en la sociedad contemporánea. De este modo,
el propósito de la investigación fue comprender las
experiencias de acción política de los jóvenes (estudiantes)
universitarios, de manera privilegiada de la Universidad de
La Salle, vinculados a contextos socioculturales diversos
para reconocer las formas en que acontecieron las
experiencias, cómo surgieron y qué sentidos las
movilizaron.

Asimismo, la pesquisa y el análisis generaron un
ambiente de formación en investigación con diez jóvenes
lasallistas, mediante el Semillero Interdisciplinar Agentes de



Cambio (SIAC). Los jóvenes y los docentes investigadores
estudiaron, analizaron y realizaron escritos a propósito de
las experiencias de acción política encontradas en relatos
autobiográficos. Además, deliberaron en grupo sobre las
hegemonías de los discursos imperantes y las visiones
centradas en un solo sentido de la realidad política; también
acerca de la forma en que este efecto dominante se vela o
potencia otras posibilidades de creación y resistencia.

Discusión teórica
La categoría de sujeto político es inherente a la
configuración de las subjetividades políticas, puesto que se
relaciona con las experiencias y acciones de los sujetos en
un momento histórico y un contexto dado. Sin embargo, el
“sujeto” y lo “político” son construcciones históricas
consolidadas en la modernidad, así como productos de la
cultura occidental. En consecuencia, la política emerge del
fortalecimiento del poder del Estado en la modernidad; este
rige su poder soberano para controlar a los sujetos y a la
población en general, mediante mecanismos normativos
que pretenden mantener el orden jurídico y social. Las
personas obedecen y legitiman el poder estatal que, a la
vez, controla y garantiza los derechos individuales en un
marco jurídico, lo que se puede ver como la retribución que
recibe la población por parte del Estado.

El sujeto político moderno es una construcción
restringida a los principios jurídicos y normativos de la
organización de la sociedad moderna. Para Cubides y
Martínez (2012b), la ley opera como un medio que le



atribuye roles y funciones al sujeto, al tiempo que lo
sanciona si no cumple con las normas. Las relaciones de
poder están mediadas por la resistencia y las libertades,
que son fruto de las tensiones, renuncias e intersticios que
no están demarcados por el poder. Por esto, en el trabajo se
usa a modo de categoría analítica la idea de sujeto
propuesta por Foucault (1988), con la que descubre la
potencialidad de “sí mismo” o el “cuidado de sí”, entendido
este como “las prácticas de libertad mediante las cuales el
individuo busca constituirse y transformarse a sí mismo,
como el problema ético y político más importante” (Cubides,
2006, p. 11). El cuidado de sí también se refiere a otras
posibilidades que encaminan a los sujetos a transformarse y
ejercer nuevas ciudadanías2.

Foucault (1988) plantea las dimensiones epistemológica,
política y ética, en las cuales se da lugar a la constitución
del sujeto. La primera señala las relaciones de poder/saber
y sujeto/verdad que se dieron a lo largo de la historia y
configuraron un tipo de sujeto. La segunda se basa en la
manera en que los sujetos se relacionan y actúan frente al
poder, y ejercen un tipo de resistencia o legitimación de
este. Por último, en la tercera, “el cuidado de sí mismo
implica una actividad, una atención, la elección de
conocimientos importantes para vivir de cierto modo y unas
técnicas adquiridas mediante el ejercicio de uno mismo
sobre uno mismo (askésis)” (Cubides, 2006, p. 71). En este
sentido, la ética se basa en la manera en que cada sujeto se
relaciona consigo mismo y con los otros, lo que implica su
concepción sobre la moral, la participación y su
comportamiento en la sociedad como una toma de decisión.



Por su parte, Zemelman (1992) expresa que los sujetos y
los movimientos sociales ponen de manifiesto la historia
construida en relación con los referentes de poder de
dominación y tienen la posibilidad de convertirse en
agentes de transformación en sus contextos. Asimismo,
Touraine (1997) expresa: “el sujeto no es otra cosa que la
resistencia, la voluntad y la felicidad del individuo que
defiende y afirma su individualidad en contra de las leyes
del mercado y las de la comunidad” (p. 86).

La individuación no involucra que el sujeto no sea
consciente de su comunidad o su contexto, por el contrario,
las acciones que se concentran en los movimientos u
organizaciones sociales le permiten al individuo identificarse
con la colectividad y generar acciones que la benefician; de
tal manera que la postura del sujeto político es reflexiva de
“sí mismo” como parte del colectivo. Las construcciones
teóricas de estos autores sobre el sujeto fueron
herramientas para comprender las apuestas políticas de los
estudiantes universitarios y cómo se constituyen su
reflexividad, sus convicciones y su criticidad.

Los jóvenes como actores
En el contexto de la investigación se definió la categoría de
jóvenes conectada con la participación política, desde la
condición de la juventud como una etapa de la vida y una
categoría que deviene de una construcción social, histórica
y cultural. Así, lo “joven” también se refiere a las pasiones,
al carácter, a la personalidad, a la manera en que se resiste
al orden y a lo que establece el sistema como



1.

2.

condicionante, a la configuración de subjetividades que
dependen de la cultura, los rituales y los comportamientos
propios de los jóvenes. En suma, para esta investigación la
juventud se comprendió, de acuerdo con Negri, a modo de
“un actor social, una multiplicidad que actúa. La multitud no
es como el pueblo, una unidad, sino, opuesto a las masas y
a la plebe, podemos verla como algo organizado” (Martínez,
2013, p. 108).

Algunas perspectivas teóricas usadas para comprender
las acciones de los jóvenes-estudiantes universitarios en el
contexto actual que caracteriza la globalización, y como
crítica a la modernidad, las definen Alvarado et al. (2012),
quienes aportan dos reflexiones:

La desobediencia a lo instituido y normalizado: se basa
en el cuestionamiento y resistencia hacia el orden
establecido, lo cual propicia que los jóvenes planteen
otras formas de acción y de transformación social.
La constitución de significados desde las colectividades:
la colectividad es el escenario de las construcciones
reivindicativas con los otros, que reflejan propósitos e
ideales elaborados en conjunto.

La constitución ético-política de los jóvenes posibilita
entender la reflexividad que hacen como sujetos partícipes
de la colectividad, las maneras en que actúan en el
movimiento y cómo generan relatos sobre sus experiencias.
Para ellos, la subjetividad política es una alternativa que le
pone resistencia al adultocentrismo, el cual dispone de las
formas de disciplinarlos para que obedezcan a un orden



productivo, al engranaje del sistema político, económico y
cultural.

No obstante, en el contexto de la constitución de
subjetividades, la socialización política también se basa en
las realidades creadas a lo largo de la historia en la
sociedad y que los sujetos interiorizan en cada etapa de la
vida, en su relación con los otros; así, adquieren una serie
de roles, de valores, de verdades que justifican la realidad
construida y que se validan en lo social (Berger, 1999). Con
base en esto, se comprende que el sujeto político emerge
de un contexto temporal y espacial que configura un
determinado grupo social en las relaciones de poder/saber
que sustentan unos supuestos de verdad. Mirar al sujeto en
todas sus dimensiones conlleva que este se posicione de
manera crítica sobre “sí mismo” y la sociedad, que se
reconozca como parte de un colectivo y de su historicidad
en un contexto dado. Por esto, la investigación buscó
identificar si los sujetos, los jóvenes estudiantes, tienen
posibilidades de crear sus propias acciones, asumir roles,
alcanzar capacidad de resistencia y transformar o configurar
su propia subjetividad.

Discusión metodológica
En línea con lo planteado, el objetivo general de esta
investigación fue comprender cómo los jóvenes se vinculan
y participan en experiencias de acción política que logran
instituir dinámicas alternativas de construcción de país-
ciudadanía, a partir de los acontecimientos sociohistóricos y
políticos significativos en la actualidad.



Los objetivos específicos que permitieron alcanzar ese
objetivo general contemplaron explorar, desde el campo de
los lenguajes, las formas de enunciación del mundo que
asumen los jóvenes universitarios lasallistas involucrados en
experiencias de acción política alternativas3; indagar sobre
cuáles acontecimientos históricos, sociales y políticos
recuerdan como detonantes de acciones políticas
alternativas y, por ende, saber por qué los conciben a modo
de una parte fundante de la configuración de país-
ciudadanía; comprender en qué condiciones se realizaron
las experiencias alternativas de los jóvenes. Sobre esto, los
investigadores se hicieron diversas preguntas, por ejemplo:
¿de qué manera acontecieron las experiencias?, ¿cómo se
vincularon los jóvenes universitarios lasallistas a estas?,
¿qué saberes circularon?, ¿cómo conformaron minorías
disidentes frente a los acontecimientos políticos?, ¿cómo
enfrentaron la naturalización de esquemas de violencias
sociales e injusticias incorporados en los discursos y
prácticas?, ¿cómo instituyeron nuevas maneras de construir
lo público? Además, entre los objetivos, se necesitó
visibilizar de qué modo la formación brindada en la
Universidad de La Salle contribuye a las prácticas políticas
de los jóvenes.

Para alcanzar esos propósitos, la investigación se orientó
con un enfoque cualitativo, fundamentado, desde lo
epistemológico, en la hermenéutica y, desde lo
metodológico, en un proceso sistemático de carácter
inductivo; aunque en un principio se tomaron las categorías
de juventud, política, ciudadanía. La operacionalización del



1.

2.

3.

proceso metodológico para la recolección de la información
se llevó a cabo en tres momentos:

Identificación de las experiencias de acción política —
individuales o colectivas— con participación de jóvenes.
Esto se hizo mediante un rastreo de experiencias, como
la convocatoria para escribir relatos autobiográficos, que
dieran cuenta de la pluralidad de procesos de acción
política en la Universidad de La Salle.
Caracterización de los acontecimientos sociohistóricos
locales, nacionales y globales frente a los cuales los
jóvenes instauran su acción política. Fue central el
trabajo con los jóvenes investigadores del Semillero
Interdisciplinar Agentes de Cambio (SIAC), quienes
tuvieron una activa participación tanto en la lectura e
interpretación de seiscientos relatos autobiográficos de
estudiantes lasallistas como en un taller de análisis
sociohistórico de los acontecimientos identificados.
Caracterización de las formas de acción política frente a
los acontecimientos políticos. Se privilegió el análisis
inductivo de los seiscientos relatos recolectados; es
decir, se desplegó la capacidad de hacer análisis para
nombrar y visibilizar lo que en el plano político o
ciudadano de los jóvenes parecía oculto o naturalizado.

El proceso de compilación y análisis se realizó en
sesiones de conversación grupal caracterizadas por la
horizontalidad, la escucha, la retroalimentación y el
desdibujamiento temporal de las posiciones de adulto y
joven (Milstein, 2006; Pachón, 2009), dado que el equipo de
investigación lo constituyeron docentes y estudiantes de la



Universidad de La Salle. Así, tomó relevancia la
argumentación de los jóvenes investigadores, quienes
articularon sus experiencias, saberes y conceptos, por lo
tanto, exigieron el reconocimiento de sus narrativas y
conocimientos (Burman, 1996; Fernando, 2001; Llobet,
2012).

Discusión sobre los hallazgos y
resultados
En esta sección es vital considerar dos puntos de partida
para iluminar los hallazgos: 1) la individuación no involucra
que el sujeto no sea consciente de su comunidad o de su
contexto, como se explicó en la discusión teórica; 2) el
relato devela, muestra, hace que emerja el lenguaje con el
cual se construye el significado de la experiencia política.

Eventos y subjetividad política juvenil
Para comprender la vinculación y participación de los
jóvenes universitarios lasallistas en experiencias de acción
política, a partir de los acontecimientos sociohistóricos y
políticos significativos en la actualidad, fue fundamental la
enunciación, mediante el relato autobiográfico, de sus
perspectivas y posturas políticas. Estas narrativas, que
expresan la individuación y las subjetividades, se
entretejieron con los hechos históricos que ellos
mencionaron como referentes en su proceso de formación y
participación política, y en su ciudadanía.



En el análisis posterior de los relatos, se encontró que los
sucesos históricos identificados por los jóvenes como
influyentes en su comprensión de la participación política
tenían como rasgo general una narrativa y una cronología
asincrónicas con sus edades, lo que llevó a inferir que la
influencia de los eventos está mediada, en especial, por sus
relaciones con personas de mayor edad de la familia, la
escuela y los medios de comunicación. Algunas citas
evidencian la forma en que ellos enunciaron estos
momentos: “el Bogotazo, la visita del papa Juan Pablo II a
Colombia, el Premio Nobel de la Paz del presidente Juan
Manuel Santos, las liberaciones de secuestrados, la toma
del Palacio de Justicia”; “el proceso de paz que se está
desarrollando con el acuerdo que ya se firmó y está
entrando en vigencia tras los diálogos de La Habana”; “el
calentamiento global y el manejo […] que las grandes
potencias le dan; la caza ilegal de especies […]; la
reanudación […] de las corridas de toros, que son una
violación de los derechos naturales de un ser vivo”; “la
historia de los años ochenta y noventa, por el viaje que tuve
a Medellín”.

No obstante, como sucesos históricos también
expresaron situaciones de la vida personal o familiar: “el
que más me impactó fue la muerte de mi abuela […]; otro
de gran impacto fue cuando me quise venir a vivir con mi
mamá y a los dos días se iba a vivir del todo para Estados
Unidos”.

Dadas las edades de los jóvenes —de diecisiete a
veintiún años, en promedio—, una buena parte de ellos no
vivió de forma directa los eventos sociopolíticos señalados;
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en consecuencia, es interesante dar cuenta de las
mediaciones por las cuales los encuentran significativos en
su comprensión de lo político y lo ciudadano. Se halló que la
transmisión oral, en especial de familiares y profesores de la
educación básica y media, es una de las mediaciones más
notorias: la voz del adulto representa un lugar de autoridad,
así como su posición ideológica, religiosa, etcétera. De esta
manera, el joven, como sujeto político, se va configurando
en las relaciones de poder/saber y sujeto/verdad que ha
experimentado y, a partir de esto, organiza explicaciones e
imaginarios sobre la política para entender, relacionarse y
actuar frente al poder, lo que supone ejercicios de
resistencia o legitimación de este (Foucault, 1988). Como lo
plantea Zemelman (1992), la configuración política de los
jóvenes circula entre la memoria, la experiencia y la utopía.

Del análisis de las experiencias individuales, articuladas
a los eventos nacionales enunciados por los jóvenes,
emergieron varios rasgos de las subjetividades políticas
juveniles. El SIAC, conformado también por jóvenes, los
analizó con ocho categorías emergentes:

Eventos que motivan el pensamiento crítico (por la
frustración o la inconformidad): si bien se enunciaron
algunos eventos históricos, económicos y políticos que
marcaron la historia nacional del último siglo, no se
evidenció un conocimiento profundo de estos (actores,
causas, consecuencias). No obstante, se expusieron para
justificar el desinterés sobre lo político, la búsqueda de
una posición crítica o el desprecio hacia los partidos
políticos implicados. Fue recurrente la mención al periodo
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del auge del narcotráfico —finales del siglo XX—, con el
fin de justificar la necesidad de reconocer la historia para
no repetirla y crear situaciones en las que se puedan
buscar alternativas de cambio. Con respecto al genocidio
de la Unión Patriótica —años ochenta y noventa—, su
conocimiento generó cuestionamientos sobre la
problemática de los partidos políticos y posibilitó
plantear una mirada crítica para justificar a la población
frustrada e inconforme.
Experiencias significativas en el bachillerato,
instituciones u organizaciones: algunos relatos
desvelaron el conocimiento de los hechos en el colegio o
en campos del saber disciplinar, como instituciones u
organizaciones. Resultó interesante el conocer en
profundidad la historia de la posición del Movimiento 19
de abril (1970-1990) en la política. Frente al auge del
narcotráfico, los relatos indicaron que los jóvenes
aprendieron sobre este con un discurso de los medios
enfocado en la presencia del tráfico de drogas que
afectaba el país. Por otra parte, en la experiencia escolar
ellos aprendieron a aproximarse a la Constitución Política
de Colombia de 1991. También en la escuela la mayoría
conoció acerca de Jaime Garzón, su asesinato y la
indignación que produjo el hecho. Los jóvenes refirieron
que en la educación básica y media obtuvieron
información sobre la comunidad de lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), la
promoción de su reconocimiento y la aceptación de la
diversidad. Sobre los acuerdos de paz que se han
firmado, la estadía en los colegios proyectó para ellos la


