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Resumen
Existe un interés por el desarrollo de proyectos de formación a víctimas para la creación de competencias 
que les permitan recuperar su modelo de vida como medida de reparación en el posacuerdo colombiano. 
Este estudio pretende analizar la relación entre emprendimiento social, saberes tradicionales y mediación 
de la educación e-learning como herramienta tecnológica de formación y apropiación del conocimiento. 
La investigación involucra expertos en atención y formación de víctimas y jóvenes víctimas del conflicto a 
través de una metodología etnográfica que incluye entrevistas y grupos focales. Los hallazgos evidencian 
un interés por procesos de formación en emprendimiento y transferencia de conocimiento bajo la modalidad 
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e-learning; estos consideran los contextos sociales y económicos de los estudiantes, de manera tal que la 
pedagogía y la didáctica reflejen procesos incluyentes, flexibles y no-estandarizados. A modo de conclusión, 
se plantean grandes desafíos en el uso del e-learning por parte de la población, como la brecha de los 
resultados de aprendizaje creada por las externalidades sociales y económicas, el alcance de la igualdad 
digital en todos los territorios del país y la gestión de las habilidades y competencias suaves y duras que 
permitan a los estudiantes hacer parte de espacios de emprendimiento y empleabilidad en sus comunidades.

Palabras clave:
Empresario; Empleo de jóvenes; Educación a distancia; Educación para la paz; Víctima de guerra.

Abstract
There is an interest in the development of training projects for victims for the creation of competencies that 
allow them to recover their life model as a reparation measure in the Colombian post-agreement. This study 
aims to analyze the relationship between social entrepreneurship, traditional knowledge and the mediation 
of e-learning education as a technological tool for training and knowledge appropriation. The research 
involves experts in care and training of victims and young victims of the conflict through an ethnographic 
methodology that includes interviews and focus groups. The findings show an interest in training processes 
in entrepreneurship and knowledge transfer under the e-learning modality. They consider the social and 
economic contexts of the students, so that the pedagogy and didactics reflect inclusive, flexible and non-
standardized processes. In conclusion, there are great challenges in the use of e-learning by the population, 
such as the gap in learning outcomes created by social and economic externalities, the scope of digital 
equality in all territories of the country, and the management of soft and hard skills and competencies that 
allow students to be part of spaces of entrepreneurship and employability in their communities.

Keywords
Entrepreneur; Youth employment; Distance learning; Peace education; War victims.



rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 12 | No. 2 | julio-diciembre | 2021

613E-Learning: herramienta para la formación en emprendimiento social y saberes tradicionales de jóvenes víctimas del conflicto
E-learning: tool for training in social entrepreneurship and traditional knowledge of young victims of the conflict

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3572

INTRODUCCIÓN

El conflicto colombiano, extenso y sangriento (Barreto-Henriques, 2014; Medina-Gutiérrez, 
2009), ha afectado socialmente a poblaciones vulnerables como los jóvenes, quienes desde 
diferentes roles han sufrido los horrores de esta guerra. Por primera vez en la historia de Colombia 
se expide la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) exclusivamente dirigida 
a las víctimas del conflicto, con el fin de hacer efectivo su derecho a la reparación. Esta constituye 
una iniciativa clave para completar el modelo de justicia transicional del país, lo que implica 
toda una transformación social para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. La 
justicia transicional involucra una reunión de esfuerzos, mecanismos y herramientas por parte del 
conglomerado social, el Estado y la comunidad internacional para alcanzar la transición de una 
situación de conflicto armado hacia la paz (Calderón-Rojas, 2016).

Colombia se encuentra en el momento histórico del posacuerdo, entendido como la etapa 
posterior a la firma del acuerdo de paz de La Habana con la guerrilla más antigua del continente, 
Las Fuerzas Armadas de Colombia FARC-EP (Calderón-Rojas, 2016; Gobierno de Colombia 
& FARC-EP, 2016); por ello, la sociedad civil debe asumir, al unísono y con convicción, la 
necesidad de adoptar mecanismos que conduzcan a la reconciliación nacional y a la búsqueda de 
una paz duradera y estable. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la justicia transicional, el 
posacuerdo, son grandes pasos hacia la reducción de las brechas sociales que existen en el país y, 
por ende, representan un importante esfuerzo por cimentar el proceso de transición de Colombia 
sobre el pilar sólido de la inclusión social.

Se estima que cerca de 9 millones de personas son víctimas del conflicto armado en Colombia, 
y de ellos, 8 millones desplazados (Unidad para las Víctimas, 2017), en su mayoría campesinos, 
indígenas, afrodescendientes y población marginal. Las víctimas del conflicto armado presentan 
condiciones de ruptura constante, desarraigo y adaptación; son personas que han permanecido 
en el olvido del Estado, y que culturalmente permanecen en la invisibilidad, para quienes no ha 
existido la ciudadanía y han estado excluidos de los beneficios que proporciona la acumulación 
de capital y de la participación política.

El despoje de la población desplazada ha impactado varias generaciones en sus formas de 
vida, de relacionarse, en el arraigo a un territorio y en la continuidad de la tradición oral como 
conocimiento. De acuerdo con el Centro Nacional De Memoria Histórica de Colombia (CNMH, 
2015), 14 % de la población total del país se estima desplazada, allí el 35 % corresponde a 
menores de edad, el 12,4 % a adolescentes entre 13 y 17 años y el 18,8 % a jóvenes entre 18 y 26 
años; el 87 % de los desplazados vienen de zonas rurales:
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La victimización de niños, niñas y adolescentes, así como la negación de sus derechos, entre ellos el de tener una 
familia, educarse, ejercer posesión de las tierras que abandonaron, constituye una violación a los derechos humanos 
que propicia y facilita su involucramiento con grupos armados, bandas delincuenciales, siembra de coca, embarazos 
prematuros y consumo de drogas en los lugares de donde migraron y en los de recepción. (CNMH, 2015, p. 414)

Ante esta realidad no existe una única solución a las dificultades de las víctimas y, por el 
contrario, es necesario un conjunto de transformaciones de fondo que permitan apoyar los procesos 
de reconstrucción del tejido social e inserción, de manera tal que puedan acceder y disfrutar de sus 
derechos alcanzando un mejor bienestar. Según De Hoyos et al. (2016), la presencia generalizada 
del crimen organizado y la violencia en el país agravan la situación de la sociedad y especialmente 
de los jóvenes, ya que los convierte en candidatos ideales para integrar las diferentes bandas 
delincuenciales; adicionalmente, plantean estos autores que millones de jóvenes en el país no 
estudian ni trabajan, a causa de la deserción escolar, las tasas de desempleo, el matrimonio antes 
de los 18 años y el embarazo durante la adolescencia en el caso de las mujeres.

Ahora bien, son amplias las áreas desde donde la academia está atendiendo el llamado social 
que requiere el país y específicamente las víctimas del conflicto. Algunos documentos exponen 
casos colombianos de formación a víctimas en los que se propende por contribuir a la disminución 
de la pobreza extrema a través de proyectos para la generación de empleos y creación de unidades 
productivas (Diario del Huila, 2015; Mariño-Arévalo y Valencia-Toro, 2015; Ramírez-Robledo 
et al., 2015); sin embargo, en una primera búsqueda de documentación, no fue posible encontrar 
casos de formación virtual o a distancia para el emprendimiento de esta población.

El presente artículo analiza la percepción de “expertos institucionales”, “expertos locales” 
y jóvenes víctimas del conflicto respecto a la relación entre emprendimiento social, saberes 
tradicionales (conocimiento y experiencia vivencial) y mediación de la educación e-learning 
como herramienta tecnológica de formación y apropiación del conocimiento, de manera tal que, 
a futuro, sea posible la integración de estos elementos para la creación de habilidades para la 
vinculación laboral y el autoempleo.

En la investigación se identifica como experto al profesional con un conocimiento técnico 
específico, que ha participado en la atención y formación de víctimas del conflicto por varios años. 
La característica de “institucional” hace referencia a su afiliación a entidades gubernamentales 
de nivel nacional u organizaciones sin ánimo de lucro que atiendan víctimas del conflicto. La 
característica de “local” se refiere al profesional vinculado con entidades de los dos municipios 
en donde se realizó la investigación, Cajicá y Tenjo, ambas del Departamento de Cundinamarca 
en Colombia. Es importante mencionar que en este artículo también se reconoce como un 
experto a la persona poseedora de un conocimiento o saber tradicional. Así mismo, se plantea 
la generación de habilidades empresariales para la creación de proyectos productivos y de auto 
empleo (técnicas, capacidades empresariales y de gestión, conocimientos básicos en formación 
de empresas y consecución de recursos) como una actividad inclusiva, de construcción de tejido 
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social, generación de paz y preparación para la vida (Alfageme-González & Martínez-Valcárcel, 
2007). Por último, se propone el e-learning como una herramienta de formación en la cual se 
propenda por: i) reconocimiento, intercambio, uso y transferencia de saberes/conocimientos 
tradicionales de los jóvenes y sus comunidades y ii) gestión de conocimientos en empresarismo.

La segunda sección de este artículo conceptualiza sobre distintos elementos principales para 
el desarrollo de la investigación: el conflicto armado y la condición de víctima, los saberes o 
conocimientos tradicionales, el emprendimiento social, la educación inclusiva y la educación 
e-learning. La tercera sección presenta la metodología de investigación, seguida por los resultados 
encontrados y la discusión alrededor de la factibilidad de la educación e-learning para la población 
de jóvenes víctimas. Por último, se plantean algunas conclusiones.

MARCO CONCEPTUAL

El conflicto armado y la condición de víctima

Los conflictos armados son entendidos como “la violencia directa con graves violaciones de los 
derechos humanos y de los postulados del Derecho Internacional Humanitario (DIH)” (Calderón-
Rojas, 2016, p. 230), que producen espacios sociales anómalos, donde las relaciones sociales que 
sostienen las estructuras sociales se destruyen y se adaptan a nuevas condiciones de sociabilidad 
en la lucha por la consecución de intereses. En Colombia se ha pasado de un conflicto armado 
interno a una guerra interna, en donde, en principio, se trataba de enfrentamientos episódicos, 
y posteriormente se evidencia un enfrentamiento armado sostenido en el tiempo entre grupos 
armados que están organizados y tienen propósitos políticos e intereses económicos diferentes 
(Lozano-Rodríguez & González-Cuenca, 2017; Zuluaga-Nieto, 2004). Entre las diversas causas 
del conflicto en Colombia se encuentran la falta de presencia del Estado en ciertos territorios, la 
deficiente inclusión política estatal que permite la creación de grupos opositores y la permanente 
desigualdad social que generalmente se asocia con aspectos económicos provenientes de la 
explotación de recursos naturales y de actividades ilícitas (Lozano-Rodríguez & González-
Cuenca, 2017).

Por otra parte, la Ley 1448 de 2011 incorpora avances para los derechos de las víctimas del 
conflicto interno armado en Colombia, según recomendaciones efectuadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Derechos Humanos. La ley presenta mecanismos de atención, asistencia y reparación integral para 
acercar a las víctimas a la recuperación del modelo de vida que tenían antes de ser victimizadas. 
En el Artículo 3 se define a las víctimas como:

Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de violaciones a los derechos 
humanos, ocurridas a partir del 1° de enero de 1985 en el marco del conflicto armado (homicidio, desaparición forzada, 
desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, secuestro, despojo de tierras, minas 
antipersona y otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población civil). (Ley 1448 de 2011, p. 6)

Además, es necesario conocer que las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas 
tendrán derecho a recibir medidas especiales y preferentes de asistencia en materia de salud y 
educación, así como a las cinco medidas de reparación: restitución de tierras, indemnización 
por vía administrativa (compensaciones económicas), medidas de rehabilitación (programas de 
atención psicosocial), medidas de satisfacción (medidas de búsqueda de la verdad y de reparación 
inmaterial) y garantías de no repetición (medidas para evitar las violaciones a los derechos 
humanos).

Saberes o conocimientos tradicionales

Con miras a comprender la importancia de los conocimientos tradicionales y, por ende, de su 
creación, uso y transferencia, es pertinente definir estos conocimientos con base en los contextos 
legales, jurídicos y teóricos que los protegen, en este caso, los conocimientos amparados por los 
derechos de propiedad intelectual.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) (2017), los conocimientos locales comprenden los saberes y habilidades para la 
toma de decisiones de las comunidades, entre los cuales se encuentran la práctica para el uso 
de los recursos naturales, las interacciones sociales y la relación espiritual. Adicionalmente, la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) indica que los conocimientos tradicionales 
se construyen en un contexto tradicional de generación en generación y sus categorías comprenden 
conocimientos agrícolas, científicos, técnicos, ecológicos y medicinales, así como conocimientos 
relacionados con la biodiversidad (OMPI, 2017). Los saberes tradicionales son creados por las 
comunidades, generalmente, mediante la observación dinámica y sistemática y la convivencia 
con la naturaleza. Estos saberes constituyen parte indisoluble en la cultura de los pueblos y 
representan un valor trascendental para su desarrollo socioeconómico (Alvarado-Villa, 2017).

Colombia es un país pluriétnico y multicultural con variedad de saberes tradicionales que deben 
ser entendidos dentro del tiempo y el espacio. Los saberes tradicionales en esta investigación 
serán entendidos como experiencias, técnicas, prácticas, aptitudes, conocimientos, intuiciones 
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y cosmovisiones que permanecen en el tiempo y se transmiten de generación en generación, 
comúnmente por tradición oral en el seno de una comunidad y su territorio por millones de 
años, responden a necesidades del entorno y forman parte de la identidad cultural y espiritual 
del mismo. En Colombia existe una serie de saberes tradicionales, muchos de los cuales no han 
sido reconocidos o no tienen algún tipo de validez para el mundo científico o la academia; por el 
contrario, otros saberes han sido sobre-estudiados, investigados, y su valor es fundamental para 
el mundo de la industria y los procesos de desarrollo en el mundo.

La formación científica en el aula, como elemento propio de la cultura colectiva, debe considerar 
la lógica y la identidad propia de las comunidades, un elemento que tiende a ser descalificado en 
la construcción de los procesos del conocimiento (Candela, 2012; Guerrero, 2012).

El etnocentrismo cultural presente en las prácticas pedagógicas ha impedido reconocer la diversidad cultural como 
una fortaleza de la otredad. Surge entonces la necesidad de analizar el reconocimiento de la diversidad cultural como 
elemento esencial de la formación académica y la articulación del conocimiento científico y los saberes tradicionales, 
en busca de dar significado a los conceptos de vida que no suelen ser explicados por la academia o ninguna entidad 
científica. (Rodríguez-Sánchez et al., 2017, p. 4)

Como es sabido, la UNESCO planteaba la importancia de las TIC como una herramienta de 
inclusión, de adaptación y de prospectiva para los pueblos, de réplica y difusión del conocimiento 
de forma rápida y a bajo costo; aunque, sobre todo, es importante revisar la capacidad de las 
sociedades en la construcción y diseminación del conocimiento. La brecha cognitiva del 
conocimiento tradicional entre ancianos y jóvenes puede disminuirse mediante el apoyo de las 
TIC como herramienta pedagógica para trasmitir el conocimiento (UNESCO, 2002).

Emprendimiento social

La actividad emprendedora es vista como un motor de desarrollo para la creación de empleo y 
la expansión de los sectores económicos y emergentes (Hidalgo et al., 2014). En este sentido, 
existe un interés en la posibilidad de hacer uso de los saberes o conocimientos tradicionales que 
surgen de la acumulación generacional para crear alternativas económicas y productivas en las 
comunidades poseedoras de conocimientos, específicamente para que los jóvenes hagan uso de 
estos.

Con el propósito de aportar a las necesidades comunitarias, se identifica el emprendimiento social 
como actividades y procesos realizados para descubrir, definir y aprovechar las oportunidades, 
a fin de aumentar la riqueza social mediante la creación de nuevas empresas o la gestión de 
organizaciones existentes de manera innovadora (Zahra et al., 2009). Los fines se enmarcan en 
la necesidad de restablecer relaciones sociales que fueron rotas por la guerra, como en el caso 
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colombiano. Puede ser aquí comprendido el emprendimiento social como una forma de la gestión 
del conocimiento donde se articulan las metas individuales con las colectivas. En el contexto 
de una economía mundial que da valor a lo diferencial y a lo local, la educación en el proceso 
social del emprendimiento es relevante para el rescate y la revalorización de otras formas de 
conocimiento (Chicuasuque-Ramírez & Soto-Chaparro, 2014).

Para Bargsted (2013), el emprendimiento social es entendido como una orientación laboral en 
beneficio social, en donde se generan proyectos orientados hacia las necesidades inmediatas del 
entorno, más allá de generar rentabilidad. Este emprendimiento va acompañado de fines sociales 
y/o ambientales que tienen pocas fuentes de financiación y un alto grado de superación de la 
pobreza y cambio social.

En este sentido, el emprendimiento social puede expresarse en dos formas: la primera, en 
sentido estricto, como respuesta a una problemática social en territorios caracterizados por fallas 
del mercado y del Estado con el fin de mejorar el bienestar común (Muñiz-Ferrer, 2015). La 
segunda, como un liderazgo social de las personas motivado por el reto de dar solución a una 
necesidad en comunidades. Este emprendimiento puede tomar la forma de economía solidaria, en 
donde se caracteriza el esfuerzo personal, particular y autónomo por superar una condición social 
(por ejemplo: necesidades económicas, contextos violentos, entre otros) (Acebedo-Afanador & 
Velasco-Abril, 2017).

Asimismo, un emprendedor social es considerado una persona con soluciones innovadoras a 
los problemas o necesidades de sus comunidades (Díaz-Foncea et al., 2012). La mayoría de los 
emprendedores sociales viven en la zona, conocen el territorio, son ambiciosos y persistentes, 
buscan atacar serios problemas de desarrollo social, cultural y económico desde los saberes 
tradicionales de la comunidad. En las economías en desarrollo, los emprendedores sociales abordan 
problemáticas asociadas a necesidades básicas como sanidad, acceso al agua, salubridad, apoyo a 
actividades agrícolas (Curto, 2012). Particularmente en Colombia, este tipo de emprendimientos 
no es visto de forma empresarial, sino que los emprendedores lo perciben como una actividad 
altruista que genera un beneficio económico (Patiño-Castro et al., 2016).

En consecuencia, la formación en habilidades emprendedoras contribuye no solo a la inserción 
en el mundo productivo, sino que además aporta hacia la búsqueda de soluciones comunitarias 
dirigidas hacia el bien común, la resolución de conflictos y la generación de progreso económico 
(López-Rodríguez, 2017).
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Educación inclusiva y TIC

La educación juega un papel crucial cuando se refiere a movilidad social y económica. En el proceso 
de medición multidimensional de la pobreza (absoluta y relativa) la educación es parte esencial 
de los niveles mínimos de subsistencia. La educación no solo contribuye al posicionamiento en 
el ambiente laboral, sino que es inversamente proporcional a los niveles de exclusión social, 
al no referirse únicamente a un tema económico, sino a la participación de los individuos en la 
sociedad. Es sumamente difícil vencer la pobreza y las desigualdades sociales cuando no hay una 
formación ni acceso a la educación (Calle, 2011; Pineda-Escobar & Falla-Villa, 2016; Rodríguez-
Sánchez & Celis-León, 2019).

El término inclusión hace referencia a la transformación y robustecimiento del sistema educativo 
y los entornos educativos, según la diversidad de los estudiantes y la amplia gama de necesidades 
de aprendizaje, con el propósito de situar las políticas y praxis educativas hacia la convicción de 
que la educación es un derecho básico y elemental de una sociedad igualitaria (UNESCO, 2008; 
Hove & Grobbelaar, 2020). La educación inclusiva propende por la adquisición de conocimientos 
que conlleven interactuar con otros de diferentes áreas geográficas, con el objetivo de aprender 
sobre su historia, cultura o idioma (Pittman et al., 2021).

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la educación inclusiva es “un 
proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 
características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación” (2008, p. 49). Y 
lo es:

en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los 
derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 
políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. (p. 49)

El propósito de la educación inclusiva es reconocer y reducir las dificultades del aprendizaje 
y aumentar la participación de los estudiantes en las instituciones, en donde la totalidad de los 
alumnos se beneficien, no solo un segmento específico, y se incremente la diversidad entre 
ellos (Hove & Grobbelaar, 2020; Pittman et al., 2021). Además, es importante mencionar que el 
enfoque inclusivo no se limita exclusivamente a alumnos con discapacidad, sino que involucra 
alumnos con diversa cultura, religión, posición económica, y alumnos que presenten dificultades 
de aprendizaje y comportamiento (Saloviita, 2015), lo cual requiere para su alcance de la 
participación y colaboración eficaz entre los docentes y las instituciones educativas (AlMahdi & 
Bukamal, 2019).
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En este sentido, las TIC aumentan la calidad en la educación y son una herramienta poderosa para 
que los alumnos alcancen los objetivos académicos, además de posibilitar la inclusión educativa 
si son direccionadas a resolver las necesidades de los estudiantes, maximizar su participación y 
productividad en la generación del conocimiento y minimizar o remover las exclusiones en las 
instituciones educativas (Hove & Grobbelaar, 2020). Un ejemplo de integración de la diversidad 
puede evidenciarse en el uso del Internet como medio de encuentro de varias culturas (Vértiz-
Osores et al., 2019), específicamente en el uso de herramientas como Google Translator, que 
facilitan la resolución de problemas rompiendo barreras de la comunicación en otros idiomas 
(Ochoa-Aizpurua Aguirre et al., 2019).

Actualmente, debido a la crisis generada por la pandemia, las instituciones educativas a nivel 
mundial deben replantear los modelos de aprendizaje-enseñanza, y los estudiantes adaptarse al uso 
de nuevas formas de transferir y apropiar el conocimiento mediante la educación a distancia o e- 
learning (WCCI, 2020). De esta forma, con el apoyo de las TIC y bajo la modalidad e-learning, la 
educación puede proporcionar un entorno que permite la interculturalidad, el bienestar e inclusión 
de las víctimas para acceder a espacios de formación y emprendimiento en sus comunidades.

Educación e-learning y a distancia

Cuando se habla de educación superior se hace referencia a un proceso interactivo y versátil 
que corresponde a las exigencias de un país, a los avances científicos y tecnológicos y a los 
requerimientos de las personas para su formación. Las tecnologías, enmarcadas en un contexto 
formativo y con un diseño oportuno, tienen la capacidad de potenciar la educación y otros entornos 
de la academia (García et al., 2012).

Islas Torres (2015) expresa que en el momento que las TIC incursionan en la educación, 
cambian totalmente la manera de impartir los conocimientos y le dan espacio a nuevas técnicas 
educativas que transforman la manera habitual en que se da el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
permitiendo que exista una interacción entre el maestro y el alumno de manera on-line. En el 
contexto de la educación superior, estas tecnologías y su implementación son indispensables en 
la ejecución de los procesos formativos (Rubio-Hurtado & Escofet-Roig, 2014; Barrios-Rubio 
& Fajardo-Valencia, 2017). En consecuencia, la tecnología se considera un instrumento esencial 
para los usuarios, ya que optimiza recursos, tiempo y, desde luego, rompe las barreras de la 
distancia dando la posibilidad de estudiar a cualquier persona desde cualquier parte del mundo 
(Rivera-Piragauta, 2015).
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Con base en lo anterior, se puede decir que la virtualidad es un elemento propicio que contribuye 
al fortalecimiento de la pedagogía y ofrece los instrumentos necesarios para crecer en la enseñanza, 
además contribuye a una educación dinámica que logra ser impartida en lugares diferentes a 
los tradicionales. Así es como surge el aprendizaje electrónico o e-learning, herramienta que ha 
transformado la educación haciendo posible el acceso al conocimiento en forma remota desde 
cualquier lugar con Internet (Rivera-Piragauta, 2015). E-Learning es un sistema basado en la 
web, que pone la información o el conocimiento a disposición de los usuarios o estudiantes y sin 
tener en cuenta las restricciones de tiempo o la proximidad geográfica (Sun et al., 2008).

Los ambientes virtuales en línea brindan la oportunidad de que los estudiantes construyan 
sus propios conocimientos, especialmente cuando interactúan con el docente, los compañeros 
y las herramientas tecnológicas, aunque varios elementos del proceso de aprendizaje están 
influenciados por el contexto social y el proceso de construcción y entendimiento (Asoodar et al., 
2016). Esto supone que la manera en que se da el proceso de enseñanza aprendizaje ha cambiado, 
ahora se otorga a los alumnos más herramientas TIC permitiendo la autonomía, a través del 
uso de recursos digitales en los procesos formativos como tableros digitales, videoconferencias, 
plataformas como moodle, Internet, celulares, tabletas, etc. Así el docente se convierte en un líder 
participativo en la transformación de hábitos, cultura y formas de aprender producto de las TIC 
(Ferrari, 2013; Nieto-Göller, 2012).

El modelo tradicional se ha transformado y actualmente el docente es un facilitador en los 
procesos educativos, implementando el uso de las TIC como medio optimizador y fortalecedor 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la generación de conocimiento por parte de los 
estudiantes (Barrios-Rubio & Fajardo-Valencia, 2017).

Así pues, la educación e-learning ha abierto la posibilidad de estudiar disminuyendo las 
barreras geoespaciales, sin embargo, algunos autores han presentado preocupaciones respecto 
a esta modalidad de aprendizaje-enseñanza y mencionan aspectos críticos como: percepción 
de la utilidad y flexibilidad, motivación, temperamento de los estudiantes, comportamientos 
interpersonales, experiencia del instructor, género, edad, aptitud académica, estilos de aprendizaje, 
habilidades computacionales, entre otros (Sun et al., 2008). De igual manera, la formación virtual 
difiere de la tradicional en varios aspectos, entre ellos, el papel del tutor, pues en la primera este 
debe desarrollar nuevas formas de incentivar la participación en línea, ayudar a los estudiantes 
a sobrellevar obstáculos para alcanzar los objetivos de aprendizaje y responsabilizarse por la 
calidad del contenido del curso e-learning (Klimova & Poulova, 2011).

Finalmente, es posible decir que las tecnologías en general propician beneficios en la educación 
y han revolucionado las formas de comunicación, de acceso a la información y al conocimiento. 
Las TIC transforman las relaciones sociales, los hábitos y las formas de hacer las cosas, a la 
vez que optimizan recursos mediante la educación virtual (Nieto-Göller, 2012; Gómez-Suárez, 
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2017). La educación virtual o a distancia es abordada en este documento como una oportunidad 
de integrar la academia, las comunidades y el intercambio de conocimientos en procesos de 
aprendizaje-enseñanza mediados por las TIC.

METODOLOGÍA

El trabajo investigativo tuvo un enfoque cualitativo bajo la metodología etnográfica, entendida 
como “una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales 
desde la perspectiva de sus miembros” (Guber, 2001, p. 12). El proceso metodológico fue dividido 
en las siguientes etapas:

1) Caracterización general de los principales campos de investigación.

2) Síntesis de la información por componentes.

3) Análisis e interpretación de la información.

Caracterización general de los principales campos de 
investigación

 ▶ Equipo de trabajo

La investigación contó con un equipo interdisciplinar que contribuyó con la construcción 
conceptual y metodológica para el desarrollo de los instrumentos de recolección de la información. 
El equipo estuvo compuesto por profesionales en antropología con conocimientos sobre el conflicto 
armado y los saberes ancestrales, administradores de empresas que aportaron su experiencia en los 
procesos de formación en habilidades empresariales, emprendimiento y procesos de transferencia 
de conocimiento. Además, la investigación contó con la asesoría de especialistas en informática 
y magísteres en educación, quienes la orientaron en torno a la educación en ambientes virtuales 
y e-learning.

 ▶ Búsqueda y recolección de información

La delimitación de los principales campos de investigación y el diseño de los instrumentos 
de medición se realizó con base en la revisión de artículos científicos en español e inglés, en 
los que se describieran procesos de formación en emprendimiento, acciones y habilidades para 
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el emprendimiento, además de elementos de formación en ambientes virtuales. Las bases de 
datos seleccionadas para la investigación fueron: Dialnet, Ebsco Bussines, ProQuest y Redalyc. 
Las combinaciones de búsqueda fueron: “emprendimiento” OR “emprendimiento social”, 
“transferencia de conocimiento”. En la base de datos Web of Science se realizó la búsqueda de 
los términos “e-learning AND rural” con el ánimo de identificar experiencias de formación en 
población similar a los grupos focales sujetos de estudio. Una vez revisados los resúmenes, los 
investigadores consideraron permitentes con la temática cincuenta y dos (52) documentos (Tabla 1) 
que fueron la base para la identificación de las técnicas y diseño de instrumentos de investigación.

La recolección de la información primaria se realizó mediante las técnicas entrevista y 
grupos focales, haciendo uso del instrumento cuestionario abierto, lo que permitió identificar 
percepciones frente al emprendimiento y el fortalecimiento de oficios y saberes tradicionales, 
además de elementos para la transferencia de conocimiento y la formación pedagógica en temas 
relacionados con emprendimiento mediados por la educación e-learning como posible herramienta 
para el uso del conocimiento e inclusión de los jóvenes víctimas.

Tabla 1

Documentos revisados por temática.

Temática Referencias
Formación para el emprendimiento Castellanos, Chávez & Jiménez, 2003; Osorio-Bayter, 2008; Osorio-Tinoco & Pereira-Laverde, 

2011; Simón-Moya, Revuelto-Taboada & Medina-Lorza, 2012; Rodríguez-Restrepo & Larrota-
Castro, 2013; Ricaurte, Ojeda, Betancourth & Burbano, 2013; Gutiérrez, Asprilla & Gutiérrez, 
2014; Cifuentes-Garzón & Rico-Cáceres, 2016; Ocampo-Eljaiek, 2016; Núñez-Ladeveze, 
Núñez-Canal, 2016; Patiño-Castro, Cruz-Pérez & Gómez-Melo 2016; Vega-Guerrero, Mera-
Rodríguez, 2016; López-Rodríguez, 2017.

Emprendimiento y sector gobierno, 
privado, académico

Zahra, Gedajlovic, Neubaum, & Shulman, 2009; Téllez, 2010; Maya & Fuerst, 2011; Curto, 
2012; Díaz-Foncea, Marcuello & Marcuello, 2012; Bargsted, 2013; Tarapuez-Chamorro, 
Osorio-Ceballos & Botero-Villa, 2013; Chicuasuque-Ramírez & Soto-Chaparro, 2014; 
Hidalgo, Kamiya & Reyes, 2014; Mariño-Arévalo & Valencia-Toro, 2015; Muñiz Ferrer, 2015; 
Serrano-Bediaa et al., 2016; Rodríguez-Moreno, 2016; Acebedo-Afanador & Velasco-Abril, 
2017; Contreras-Pacheco, Pedraza-Avella & Martínez-Pérez, 2017.

Transferencia de conocimiento Pérez & Botero, 2011; Viana-Barcelo, Navarro-España & Pinto-Prieto, 2012; Morales-Rubiano, 
Sanabria-Rangel & Caballero-Martínez, 2015.

Formación virtual/b-learning/e-learning Sun et al., 2008; Arbaugh, et al., 2009; Beldagli & Adiguzel, 2010; Da Silva, L. H., Costa, V. 
A., & Rosa, W. M. (2011).; Klimova & Poulova, 2011; García V., I. F., Amaro y Brioli, 2012; 
Nieto-Göller, 2012; Alrushiedat & Olfman, 2013; Halverson et al., 2014; Fitó-Bertrán, Martínez-
Argüelles & Moya-Gutiérrez, 2014; Ramírez-Plascencia, 2014; Rubio-Hurtado & Escofet-
Roig, 2014; Islas-Torres, 2015; Pavla, Hana & Jan, 2015; Rahman, Hussein & Aluwi, 2015; 
Asoodar, Vaezi, & Izanloo, 2016; Barrios-Rubio & Fajardo-Valencia, 2017; Damary, Markova, 
& Pryadilina, 2017; Coelho da Silva et al., 2017; Sreeja & Sreeram, 2017; Wongkhamdi, 
Cooharojananone & Khlaisang, 2017.

Se estimó que la aplicación de la entrevista fuera a expertos vinculados a organizaciones 
públicas y no gubernamentales (ONG) con experiencia en proyectos para víctimas del conflicto, 
procesos de apropiación social y desarrollo local. Por la especificidad del perfil, los expertos fueron 
recomendados por colegas académicos y contactados por correo electrónico; como resultado, siete 
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(7) expertos que han trabajado en 5 regiones de Colombia: Boyacá, Cundinamarca (Bogotá, Cajicá 
y Tenjo), Caldas, Cauca y Putumayo participaron de la entrevista mediante videoconferencia. Con 
el fin de dar profundidad analítica en las entrevistas se realizó un cuestionario con 24 preguntas 
abiertas en torno a: i) saberes tradicionales (qué conocen, proyectos para su fortalecimiento en 
territorios, quién posee el conocimiento, cuáles potencializar); ii) transferencia de conocimiento 
a jóvenes víctimas (posibles barreras para la transferencia mediante formación a distancia); iii) 
emprendimiento social (competencias a desarrollar, especialización del territorio, factores clave 
en la creación de unidades productivas).

Los grupos focales tuvieron como objetivo dar profundidad, solidez y pertinencia a los 
hallazgos del trabajo investigativo a través de la participación, la construcción de conocimiento 
colectivo y el diálogo de los participantes. Se buscó el acercamiento a los gobiernos que hacen 
parte del entorno de la institución en la que laboran los investigadores, llamado que respondieron 
los municipios de Cajicá y Tenjo del Departamento de Cundinamarca, Colombia. Dos grupos 
focales fueron conformados con 10 jóvenes, cada uno, víctimas del conflicto armado y residentes 
con edades comprendidas entre 15 y 24 años. Como instrumento de recolección se desarrolló un 
cuestionario semiestructurado en donde se trabajaron cinco (5) ejes centrales: i) caracterización del 
territorio, ii) saberes tradicionales, iii) transferencia de conocimiento científico-tecnológica, iv) 
interés en emprender unidades productivas y, v) garantías para la sostenibilidad en su territorio. El 
desarrollo del primer eje se llevó a cabo mediante un taller de cartografía social en donde, a partir 
de la colectividad y participación, la comunidad plasmó en un mapa la experiencia, concepción 
y percepción sobre su territorio, en este caso el espacio en el que se movilizan (Barrera-Lobatón, 
2009). Los grupos fueron divididos en 3 subgrupos, cada uno acompañado de un miembro 
profesional del equipo de investigación. Una vez realizada la actividad, un representante de cada 
subgrupo realizó una descripción del mapa realizado, la situación actual y las expectativas que 
generan proyectos productivos en su territorio.

Síntesis de la información por componentes

La información recolectada de las entrevistas a expertos y los grupos focales fue transcrita y 
sistematizada en matrices codificadas por preguntas. En una primera matriz se cruzaron las 
respuestas de cada experto, evidenciando las coincidencias y divergencias entre sus percepciones 
y vivencias, sin perder el carácter particular en ellas; en la segunda matriz se registraron las 
respuestas a cada pregunta que de forma colectiva y participativa discutieron los jóvenes en los 
grupos focales. Las matrices consolidaron, además, la percepción sobre el territorio de los dos 
grupos. Una vez sistematizada la información, se organizó de acuerdo a los 3 ejes centrales de 
la investigación: saberes tradicionales, emprendimiento social y transferencia de conocimiento 
desde la formación e-learning.
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Análisis e interpretación de la información

La sistematización de la información permitió realizar un análisis descriptivo de esta en torno a los 
tres ejes mencionados previamente. La información obtenida sobre el conocimiento, necesidades 
y experiencia de las víctimas es analizada a la luz de la percepción y vivencias en territorio 
de los expertos y lo que indican los teóricos. El análisis se desarrolló integrando los hallazgos 
por componentes (saberes tradicionales, emprendimiento social y transferencia de conocimiento 
desde la formación e-learning) con el fin de hacer inferencias y caracterizaciones generales desde 
el contexto formativo.

RESULTADOS

Los hallazgos de la investigación exponen la percepción vivencial de expertos institucionales, 
locales y jóvenes, y se presentan desde los tres aspectos principales de la investigación: 
saberes tradicionales, el emprendimiento social y los procesos de formación y transferencia del 
conocimiento en población joven víctima del conflicto.

Enfoque desde los saberes tradicionales

Los expertos, en general, identifican los saberes tradicionales como aquellos que se trasmiten de 
generación en generación, son empíricos y generan identidad propia en la cultura y el territorio. 
Este tipo de saber es un capital de la población que hace parte de su identidad al ser particular al 
territorio y a su origen.

Los profesionales entrevistados identificaron actividades en relación a la promoción o 
fortalecimiento de saberes tradicionales por parte del Estado o entidades privadas. Existen 
programas de seguridad alimentaria (como el programa Huertas caseras, que vinculan a las 
jóvenes víctimas del conflicto), procesos agrícolas y de cultivo, sistemas participativos, programas 
estatales de fortalecimiento de la cultura, creación de elementos culturales como el libro Saberes 
de Colombia, que comprende un compendio de saberes tradicionales del país. En los territorios 
analizados, algunas instituciones que apoyan este tipo de programas son entidades estatales como 
gobernaciones, oficinas de equidad y género, y oficinas de desarrollo económico, emprendimiento, 
turismo, cultura y educación de los municipios. Es importante mencionar que en la investigación 
no fue posible identificar programas con enfoque diferencial que involucren jóvenes víctimas del 
conflicto.
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En territorios rurales, los saberes tradicionales que aún se conservan están relacionados con la 
agricultura y las artesanías, sin embargo, los entrevistados sostienen que los conocimientos que 
podrían fomentarse en los jóvenes que han sido víctimas del conflicto dependen de la economía 
local. Concuerdan en fomentar de manera particular conocimientos en gastronomía o culinaria, 
oficios agrícolas (siembra de productos, huertas, comida orgánica) y agropecuarios, y cuidado del 
medio ambiente. Adicionalmente, los expertos reconocen la importancia de los saberes rurales, 
del campo agrícola y agropecuario como un medio para garantizar la seguridad alimentaria tanto 
de las personas de la ciudad como del mismo campo, un elemento que se encuentra alineado con 
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN – Conpes 113 de 2007) del 
país (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012).

Ahora bien, a partir del taller de cartografía social (Figura 1) y de las entrevistas a la población 
de jóvenes víctimas del conflicto, se identifica una percepción de abandono por parte del Estado, 
ya que se encuentran ubicados en tierras altamente productivas, pero con limitadas oportunidades 
de trabajo digno y de acceso a la educación. El municipio de Tenjo se caracteriza por ser un 
territorio agropecuario, sin embargo, la población desplazada no posee tierras para aprovechar 
esta riqueza. El municipio de Cajicá, por su cercanía a la capital del país, Bogotá, se caracteriza por 
tener grandes empresas que requieren mano de obra técnica, a las cuales la mayoría de jóvenes no 
pueden acceder por no tener experiencia, habilidades o edad suficiente para ingresar, por lo que 
la alternativa para los hombres es sub-emplearse como auxiliares de construcción o jornaleros, 
mientras que las mujeres se vinculan en labores domésticas.

Figura 1. Taller cartografía social grupo focal Tenjo, Cundinamarca.

Nota: Fotografía de Lorena Vallejo, miembro del equipo de investigadores, abril de 2017.
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En relación a los conocimientos que permitirían su empleabilidad, los jóvenes indican 
poseer conocimientos en distintas áreas, pero no identifican un conocimiento tradicional de sus 
comunidades (aunque las mujeres conocen de gastronomía) y, por el contrario, han aprendido 
actividades propias del territorio que los acoge con el fin de emplearse (por ejemplo: modistería, 
gastronomía, escolta y vigilancia, creación de pistas y canciones del género urbano). Un joven 
manifestó que ha realizado estudios técnicos en administración agropecuaria y está dedicado a 
promover la agricultura orgánica y el manejo de residuos sólidos en Cajicá mediante la enseñanza 
de un programa educativo de su autoría: “Tu huerto orgánico familiar”, con el cual busca que las 
familias produzcan parte de los alimentos en casa.

En general, fue posible identificar en los jóvenes desplazados un bajo interés por retornar a las 
tierras de origen debido a la falta de oportunidades de estudio y trabajo, además desconfían de 
la seguridad de los territorios apartados y de los procesos de paz que hay en el país. Asimismo, 
se evidencia apatía en adquirir y usar conocimientos tradicionales y, por el contrario, tienen una 
inclinación hacia la formación en habilidades técnicas que les permita vincularse laboralmente en 
empresas que les brinden un sustento. Aquellos que residen en territorios rurales de los municipios 
se vinculan laboralmente a actividades agropecuarias (ganadería, elaboración de queso, yogurt, 
cuajada o cría de animales pequeños).

Enfoque desde el emprendimiento social

Desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia se han 
desarrollado proyectos, a lo largo del país, que articulen entidades públicas y privadas para la 
formación y apoyo económico a las víctimas. Se han emprendido actividades para la puesta en 
marcha de unidades productivas, tales como asesoría y orientación, que les permita adquirir 
competencias para una adecuada creación de proyectos productivos, su administración e inversión 
del dinero (educación financiera, proyecto de vida, competencias laborales, creación de empresa 
y empleabilidad) (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2018a).

Según lo anterior, se buscó indagar sobre la identificación del emprendimiento social como 
una actividad inclusiva y de autosostenimiento. Los hallazgos permiten identificar que los 
expertos institucionales y locales tienen conocimientos sobre su definición y coinciden en indicar, 
a manera general, que el emprendimiento social es el uso del conocimiento local para la búsqueda 
de acciones que transformen y mejoren la calidad de vida de una comunidad sin que atenten 
contra la construcción social del territorio. Adicionalmente, indican que el emprendimiento debe 
partir de las capacidades que tienen los actores sociales para hacer ejercicios de transformación y 
construcción en sus territorios que logren impactar positivamente la comunidad.
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En este sentido, los expertos entrevistados consideran que la creación de los emprendimientos 
sociales depende de varios aspectos claves que van más allá de la financiación y búsqueda de 
rentabilidad. En el caso de la población víctima, consideran necesario la asociatividad y el ejercicio 
participativo que contribuyan a la cohesión del negocio o unidad productiva, tal como también 
concluyen Vega-Guerrero y Mera-Rodríguez (2016). De igual manera, los emprendedores deberán 
adquirir capacidades mínimas para identificar necesidades y oportunidades en su entorno, crear 
valor agregado, administrar y fortalecer comunitariamente las organizaciones que deseen crear. 
Se debe tener en cuenta la voluntad e iniciativa del individuo para emprender y específicamente 
realizar un esfuerzo por disminuir su dependencia del Estado paternalista, a la vez que evitar la 
revictimización.

Según el conocimiento que poseen los expertos sobre el territorio y la economía en distintos 
departamentos del país, aunado a las condiciones sociales de la población sujeto de estudio, es 
posible inferir que algunos oficios y saberes tradicionales se pueden explotar como oportunidad 
de negocio. Algunos de ellos son los relacionados con temas gastronómicos o culinarios, oficios 
agrícolas (tales como siembra, huertas, comida orgánica), agropecuarios y artesanales. De igual 
forma, identifican un gran potencial en el desarrollo del turismo y conservación del medio 
ambiente ahora que los acuerdos de paz han permitido redescubrir y acceder a territorios aislados 
de la geografía colombiana.

Un tema prioritario en Colombia es la seguridad alimentaria como parte del proceso de inclusión, 
prosperidad y aprovechamiento productivo de la tierra (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2012). Los expertos institucionales afirman que existen programas y proyectos que 
promueven el cultivo, la industrialización y el mejoramiento de las técnicas para obtener productos 
de calidad; no obstante, los jóvenes entrevistados afirman que estos procesos son incompletos y 
escasos, ya que contemplan procesos de capacitación y promulgación de emprendimiento y la 
cooperatividad como una imposición para el cumplimiento de metas y objetivos, pero carecen del 
seguimiento y acompañamiento necesarios para llevarlos a cabo. Asimismo, la implementación de 
estos oficios y saberes como un medio de sostenimiento debe ir de la mano con la adquisición de 
competencias cognitivas en administración, conceptos básicos de proyectos, capacidad de ahorro, 
gestión y liderazgo, cooperación, asociatividad y conocimiento de las tendencias productivas 
de la zona. Estos elementos permitirán identificar capacidades propias y locales alrededor de la 
gestión, promoción y fortalecimiento de cooperativas de trabajo colectivo que sean fuentes de 
ingreso y propicien el crecimiento personal y social en el tiempo.

De acuerdo con la percepción de los expertos, algunos factores claves en la permanencia de 
las unidades productivas o los emprendimientos sociales en jóvenes víctimas son los siguientes 
(véase Figura 1).



rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 12 | No. 2 | julio-diciembre | 2021

629E-Learning: herramienta para la formación en emprendimiento social y saberes tradicionales de jóvenes víctimas del conflicto
E-learning: tool for training in social entrepreneurship and traditional knowledge of young victims of the conflict

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3572

Figura 1. Factores claves en la permanencia de emprendimientos sociales según expertos.

1. Producto o servicio que satisfaga necesidades permanentes, tales como comer, divertirse, 
descansar, o relacionadas con la reproducción, para ello es necesario conocer las necesidades 
locales. 2. Existencia de un articulador al interior de la comunidad que incentive la participación 
colectiva y cooperativa. 3. Los emprendedores deberán apropiarse de su idea de negocio, adquirir 
conocimiento relacionado con ella, además de conseguir el recurso económico para ella 4. En 
proyectos con apoyo institucional es importante conocer las experiencias de otros investigadores 
o proyectos, e identificar las lecciones aprendidas en términos de organización y proyección. 
5. El emprendimiento no debe ser una imposición institucional, un indicador en las cifras 
institucionales. 6. Las instituciones deben realizar acompañamiento y seguimiento en todas las 
fases de consolidación de una unidad productiva.

Los resultados permiten identificar tendencias entre lo que consideran los expertos deben 
aprender y emprender los jóvenes para el autosostenimiento y lo que realmente desean realizar 
ellos. Coinciden en abogar por el desarrollo agropecuario (cultivos, seguridad alimentaria, 
ganadería y derivados), gastronómico y de oficios técnicos que satisfagan necesidades de las 
grandes empresas. Pero también los jóvenes exponen intereses no considerados por los expertos, 
tales como el desarrollo artístico, la confección, la compra-venta de productos, los servicios 
técnicos como fotografía, video, entre otros.
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En general, se encuentra que los expertos se inclinan hacia el fomento de procesos productivos 
de la economía primaria para la población que ha sido víctima del conflicto. Esto se puede explicar 
debido a que cerca del 84 % de la población víctima del conflicto se encuentra en condición de 
pobreza, 35,5 % en indigencia (Unidad de Servicio Público de Empleo, 2016), y los expertos 
identifican como primordial la necesidad de satisfacer necesidades básicas relacionadas con 
seguridad alimentaria en la ruralidad, de la mano de acceso a educación para la formación de 
mano de obra. Contrario a esta visión, los jóvenes entrevistados, en general, carecen de interés en 
actividades relativas a territorios rurales; sus intereses se enfocan en proveer servicios que puedan 
ejercer en las ciudades donde residen.

Frente a lo anterior, es importante mencionar que, de acuerdo a los expertos locales, los jóvenes 
que han sido víctimas del conflicto tienden al individualismo y al escepticismo, no confían en 
el otro, situación que se agrava ante la percepción de incumplimiento por parte del Estado y 
entidades gubernamentales. Es posible evidenciar varios programas gubernamentales de fomento, 
orientación, seguimiento y formación para la inclusión laboral, sin embargo, el 34.8 % de los 8.3 
millones de víctimas son adultos entre 29 y 60 años, mientras que el 21.7 % son jóvenes entre los 
18 y 28 años (Unidad para las Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2018b), es decir, 
56.5 % de la población víctima se encuentra en condición de empleabilidad, lo que representa un 
gran reto para el gobierno en términos de cubrimiento y satisfacción de necesidades laborales y 
educativas, razón por la cual es difícil para las víctimas acceder a los beneficios en los territorios 
locales.

Ahora bien, una vez identificada la percepción de expertos y jóvenes sobre la importancia de la 
formación para la empleabilidad y del emprendimiento social y el uso de los saberes tradicionales 
en la creación de productos y servicios, aunado a la inefectividad del Estado en crear oportunidades 
a la población, se hace necesario indagar sobre la percepción de expertos y población juvenil ante 
la posibilidad de acceder al conocimiento mediante la modalidad e-learning.

Acerca de la transferencia del conocimiento y elementos para 
la formación e-learning

Esta sección expone las opiniones de los expertos respecto a las dificultades o inconvenientes que 
se presentan durante los procesos de formación con jóvenes víctimas del conflicto colombiano, 
las posibles barreras al aprendizaje, las competencias básicas necesarias para la formación 
a distancia y las lecciones aprendidas de procesos anteriores, todos ellos elementos clave en 
los procesos de transferencia de conocimiento. En el grupo focal con los jóvenes se indagó 
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respecto al conocimiento, acceso y uso de TIC, además del interés por formarse a distancia en 
determinado oficio. Adicionalmente, se investigó sobre las posibles estrategias pedagógicas que 
sería importante que considere la academia en la formación e-learning.

En los procesos de formación con jóvenes los expertos consideran determinante la identificación 
del contexto de la población, conocer el hecho victimizante en el caso de las víctimas y reconocer 
el grado de apropiación de los jóvenes con su comunidad. En este sentido, es crucial crear un 
ambiente de confianza y relación horizontal, de construcción participativa entre las partes que 
realizan el proceso de transferencia de conocimiento en el espacio del aula. Se deben brindar 
espacios para la argumentación y la toma de decisiones individuales y en comunidad.

Respecto a las principales barreras al aprendizaje de los jóvenes víctimas del conflicto en 
procesos de capacitación, los expertos opinaron que en muchas ocasiones las barreras idiomáticas 
fueron un inconveniente, sobre todo con población indígena con una lengua diferente al castellano. 
Otra barrera es la disponibilidad de tiempo y espacios académicos, ya que las personas tienen 
actividades laborales durante el día, periodo en el cual las entidades gubernamentales disponen 
los espacios (como salas de cómputo, aulas, salones comunales) para que puedan acceder a su 
formación, ya que no disponen de equipos de cómputo o de Internet en sus hogares, aunque sí 
poseen dispositivos móviles.

En procesos de formación a distancia, los expertos estiman que son necesarias las competencias 
relativas a lecto-escritura y competencias básicas para el manejo de herramientas TIC, tales como 
manejo de computadores (hardware), uso de software básico, uso de Internet, entre otros. Por 
último, los expertos indican que entre las lecciones aprendidas de procesos de formación se 
encuentra la necesidad de crear procesos flexibles y participativos en donde sea posible la lectura 
del contexto e identificar sus conocimientos culturales e ideas (en lo cual coinciden con los grupos 
de jóvenes); recomiendan no idealizar a las comunidades ni revictamizarlas, no estandarizar 
modelos educativos y, a partir del contexto, crear y organizar los contenidos en conjunto con los 
participantes.

Los jóvenes participantes de los grupos focales encuentran algunas limitantes a sus procesos 
de formación. Ellos identificaron una amplia oferta educativa en los territorios para la creación 
de capacidades operativas para la inserción laboral, especialmente ofertados por el gobierno y 
organizaciones sin ánimo de lucro; sin embargo, manifiestan tener dificultades para obtener el 
dinero para transportarse, costear los materiales necesarios para los cursos o asistir en los horarios 
ofertados. En este contexto, la formación bajo la modalidad e-learning es una herramienta para la 
inclusión social, la igualdad y el apoyo a la sostenibilidad económica de los estudiantes.
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En términos de habilidades TIC, pocos saben usar un computador, aunque les gustaría 
aprender a usarlo mejor, además, manifestaron interés en procesos educativos interactivos que 
usen didácticas pedagógicas basadas en la experiencia y la participación.

Respecto a la educación virtual, se muestran un poco renuentes, ya que manifiestan que 
es importante para ellos tener un acompañamiento cercano de un docente, un tutor con quien 
interactuar y haga el seguimiento a su proceso de formación y experiencia práctica; también les 
preocupa no tener un computador o incluso conocimientos avanzados en su uso; no obstante, se 
evidencia en ellos una inquietud propia de los jóvenes respecto al uso de las tecnologías al estar 
inmersos en la sociedad del conocimiento.

Los jóvenes reconocen la importancia de la educación como medio para mejorar sus condiciones 
de vida. Por sus condiciones se les dificulta pensar en empezar una carrera profesional o técnica 
al terminar los estudios básicos secundarios debido a la necesidad de iniciar lo antes posible a 
generar ingresos para el sostenimiento familiar. Existe la opción de créditos gubernamentales 
para los estudios, pero manifiestan dificultades para cumplir con los requisitos solicitados.

DISCUSIÓN

En Colombia, una gran cantidad de entidades públicas y privadas se dedica a trabajar con 
población víctima del conflicto armado (Departamento para la Prosperidad, Unidad de Víctimas, 
Servicio de Aprendizaje (SENA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
(FAO), Programa de alianzas para la reconciliación (ACDI/VOCA), entre otros). Palabras 
como reparación, atención psicosocial, reconciliación, entre otras, generan eco en los diferentes 
discursos que se dan en la cotidianidad del país. Si bien existen las políticas para la inclusión 
social de la población víctima, es difícil tener un cubrimiento del 100 % en todos los aspectos 
sociales y económicos por la gran cantidad de población víctima existente (más de 8 millones de 
personas), lo que ha dificultado que jóvenes se beneficien de programas educativos y productivos 
a nivel nacional.

En este sentido, los resultados de esta investigación permiten identificar la importancia de 
fomentar saberes tradicionales, la necesidad de generar ingresos a través del emprendimiento y 
algunas dificultades de formación en competencias para la inserción laboral como factores para la 
reconstrucción del tejido social. Algunas barreras se relacionan con falta de educación, problemas 
de accesos geográficos, carencia de oportunidades laborales y por consiguiente dificultades 
económicas. La mayor reflexión, resultado del trabajo de campo realizado, es la percepción de 
desarticulación entre el quehacer de las diferentes instituciones y la realidad de la población. Esta 
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desarticulación impide que se realice un trabajo completo de acompañamiento, seguimiento y 
formación que contribuya con la independencia económica de la población. Asimismo, se requiere 
la creación de nuevos espacios de concertación y articulación, bases de financiación estables, 
capacitación y educación que desde el punto de vista teórico-práctico respalden dichas acciones.

Relación saberes tradicionales y emprendimiento

En un principio, en la legislación de todos los países con diversidad cultural deberían fomentarse 
los saberes tradicionales como conservación de la biodiversidad para el manejo adecuado de los 
ecosistemas, temas relacionados con la familia, la salud y la educación, entre otros. Sin embargo, 
estos conocimientos se están perdiendo a gran velocidad, en gran medida debido a los cambios de 
vida y al abandono de las zonas rurales, y a veces solo se conservan de forma oral y corren peligro 
de desaparecer por falta de relevo generacional.

Los conocimientos tradicionales tienen un gran potencial para el desarrollo económico y social 
de América Latina, e incluso podrían incorporarse a innovaciones comerciales, asimismo pueden 
contribuir al desarrollo social de maneras no comerciales. No obstante, su incorporación en redes 
plurales de innovación y aprendizaje, así como su consideración en el diseño de políticas públicas 
en materia de innovación, ciencia, tecnología y protección intelectual, requieren de una mayor 
claridad conceptual en cuanto a definir con mayor precisión a qué se hace referencia cuando se 
habla de conocimiento tradicional (Valladares & Olivé, 2015).

Los saberes tradicionales deben ser identificados mediante herramientas de participación y 
colaboración continua entre expertos locales e institucionales. Para ello, se requiere de técnicas 
de observación intensiva y detallada al contexto, al espacio, tiempo y lugar. En estos procesos es 
importante establecer una relación de confianza que permita reflexionar sobre quién posee dicho 
conocimiento, la importancia de la divulgación a corto, mediano y largo plazo, dar reconocimiento 
a espacios cotidianos como la cocina, las huertas caseras, las escuelas y los sitios comunitarios. 
Las experiencias o encuentros comunitarios deben ser registrados en documentos audiovisuales 
que permitan reconocer saberes y formas de divulgación tales como juegos tradicionales, mingas 
comunitarias, ferias y fiestas tradicionales, entre otros.

En este sentido, es posible indicar que en espacios comunitarios vulnerables marcados por 
factores sociales externos como el conflicto es importante pensar el emprendimiento como una 
actividad colectiva de construcción del tejido social, en donde una colectividad trata de surgir 
mediante la creación organizacional y de trabajo con base en el saber colectivo. Sin embargo, 
más allá de la formación, se requiere considerar la complejidad en la implementación de un 
emprendimiento. Para ello, se debe tener en cuenta formar y promulgar saberes organizacionales, 
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promover y explotar capacidades locales, gestionar incentivos financieros, realizar seguimiento y 
acompañamiento a las iniciativas empresariales, con el fin de influir en la permanencia y viabilidad 
de sostenimiento desde un componente económico.

Modalidad e-learning para la formación de los jóvenes 
víctimas

En general, los expertos y jóvenes entrevistados coinciden en evidenciar como principales barreras 
para el aprendizaje, bajo una modalidad virtual, las competencias básicas para la educación en 
modalidad e-learning, tales como el acceso a TIC en sus territorios, las barreras idiomáticas 
en la formación de comunidades de habla no hispana y la carencia de conocimientos en el uso 
de equipos tecnológicos para la formación. Asimismo, demandan que los procesos formativos 
se caractericen por la identificación del contexto, la construcción de espacios de confianza y 
proximidad tutor/estudiante, la existencia de estrategias didácticas participativas y vivenciales, 
además de la flexibilidad en los procesos de generación y transferencia de conocimiento. Por 
último, recomiendan la no estandarización de los procesos educativos y poner especial atención 
a no revictimizar a los estudiantes víctimas del conflicto.

El docente e-learning, además de habilidades pedagógicas, didácticas y técnicas, requiere 
competencias tutoriales basadas en la empatía y la comunicación socio-afectiva (Alonso-Díaz 
& Martín-Sánchez, 2010). De acuerdo con esto, los docentes en modalidad e-learning requieren 
habilidades que faciliten el aprendizaje y la comunicación –tales como la capacidad de trabajo y 
constancia que permitan el seguimiento y retroalimentación inmediata del progreso de aprendizaje 
de cada alumno–, competencias para orientar en la búsqueda de información en Internet que apoye 
didácticamente la temática de estudio, proponer estrategias de trabajo colaborativo mediados 
por TIC, y tener conocimiento de las características de los entornos virtuales de aprendizaje en 
comparación con los sistemas presenciales con apoyo TIC (González-Guerrero et al., 2012).

Las competencias tutoriales del docente e-learning se basan en habilidades para la innovación 
didáctica que permitan articular nuevas y mejoradas estrategias y métodos para la facilitación del 
aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con Damary et al. (2017), el rol del docente e-learning 
está mucho más centrado en el estudiante que en la modalidad presencial. El estudiante y el 
tutor son percibidos como iguales, y participan activamente en la construcción de conocimiento, 
mientras que el docente es un facilitador que relega su rol de autoridad, experto o modelo a 
seguir. Infortunadamente, algunos estudiantes no logran alcanzar un rol activo, lo que resulta en 
un sentimiento de “alienación y frustración, y simplemente no aprenden tan bien” (Damary et al., 
2017, p. 86). Aquellos estudiantes involucrados en una cultura de poder tienden a:
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iniciar discusiones, expresar opiniones personales y desacuerdos, hacer preguntas y desafiar las opiniones de otras 
personas, incluso instructores. [Están] más acostumbrados a los ambientes centrados en el maestro y verlo como 
la fuente de toda sabiduría(…) Estas diferencias polarizadoras en la percepción del papel del instructor impiden 
significativamente las interacciones en línea y los resultados generales del aprendizaje. (Damary et al., 2017, p. 86).

Los expertos y grupos focales con jóvenes mencionaron como retos en la formación e-learning 
la proximidad y la participación social. En concordancia, un gran desafío es el que involucra el 
aprendizaje colaborativo on-line (Online Collaborative Learning) como una herramienta para 
fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento compartido y la retención del aprendizaje en 
el largo plazo; esto en la medida que el estudiante no solo es motivado hacia el autoaprendizaje, 
sino también a la búsqueda del desarrollo de otros miembros de su grupo (Adams-Becker et al., 
2017). Es así como la formación on-line para la población víctima del conflicto se propone como 
una herramienta que busca la comprensión del aprendizaje como un proceso que contribuye al 
desarrollo social, la construcción de habilidades comunicativas y la retroalimentación grupal.

Ahora bien, los hallazgos de Kember et al. (2010) exponen la importancia de usar el diálogo 
constructivo y las actividades de aprendizaje interactivo como medio de acercamiento al desarrollo 
de habilidades comunicativas y al entendimiento de contenidos: “El acceder a información en 
internet no parece ayudar efectivamente a alcanzar los resultados de aprendizaje” (Kember et 
al., 2010, p. 1183). En este sentido, la planeación pedagógica para la formación de la población 
deberá involucrar un aprendizaje basado en la interacción, el diálogo y el trabajo colaborativo, 
que relacionen la aptitud o competencia para adquirir el conocimiento (alfabetización digital, 
aprendizaje auto-dirigido) y la aplicación o el uso de dicho conocimiento en experiencias 
significativas que permeen la realidad de los estudiantes, ya sea mediante contenidos digitales 
(simuladores, gamificación, tutoriales interactivos, apps, celulares o mobile learning) o en el 
contacto con otros (compañeros de aula, foros, juego de actores, wikis, blogs colaborativos, 
proyectos de aula).

Otros desafíos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar procesos formativos 
en modalidad e-learning son: la brecha entre los rendimientos –la cual considera las condiciones 
socio-económicas de los estudiantes como externalidades que inciden en la disparidad de 
resultados académicos–, la consecución de la igualdad digital –específicamente en el acceso a 
tecnologías como Internet y herramientas tecnológicas para la participación y la educación–, 
la gestión de habilidades para el mundo real –lo que demanda la capacidad del docente para 
asimilar los cambios sociales y lograr experiencias significativas en el aprendizaje que permitan 
la empleabilidad y la proyección productiva del estudiante– (González-Guerrero et al., 2019; 
Adams-Becker et al., 2017; Alexander et al., 2019).
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Por último, un elemento adicional que debe considerarse es el uso apropiado de la tecnología 
y la retroalimentación en procesos de aprendizaje,

sin una evaluación y retroalimentación inmediatas, es posible que los estudiantes no puedan completar su aprendizaje 
de manera satisfactoria. Por lo tanto, al desarrollar un entorno de aprendizaje mejorado con tecnología, es importante 
proporcionar herramientas de aprendizaje adecuadas y un mecanismo de evaluación y retroalimentación inmediata. 
(Hwang et al., 2011, p. 2278).

En el caso específico de los jóvenes sujetos de estudio, su aprendizaje no solo está determinado 
por externalidades socio-económicas y desigualdad digital, sino también por las conexiones que 
los estudiantes observan en sus contextos específicos, la aplicación práctica y el conocimiento 
previo que adquieren de libros, textos digitales, Internet y de la información transferida del 
docente. Esta conexión entre información adquirida y realidad de sus mundos debe ser orientada 
desde la planeación pedagógica y didáctica del docente, que con el apoyo de las herramientas 
tecnológicas desarrolla procesos de retroalimentación y evaluación, incluso en tiempo real.

CONCLUSIONES

El presente estudio buscó recoger la percepción de expertos y grupos de personas entre 14 y 25 
años acerca de procesos de formación a jóvenes víctimas del conflicto en el contexto colombiano 
frente a la educación en emprendimiento, el uso de saberes tradicionales y la mediación de la 
modalidad e-learning. Los resultados muestran un alto interés en hacer uso de las tecnologías 
como mediadores en los procesos de aprendizaje de jóvenes que han sido víctimas de la violencia 
y que desean iniciar procesos académicos para la inserción laboral. El grupo de expertos y de 
jóvenes entrevistados perciben la modalidad e-learning como una herramienta adecuada para la 
apropiación del conocimiento y la construcción de tejido social en lugares apartados del territorio 
colombiano donde la educación formal no tiene una alta participación.

Los jóvenes entrevistados se caracterizan por ser personas económicamente activas, sin 
embargo, sus oportunidades en términos económicos, de acceso a trabajos dignos o formación 
académicas se ven impactadas por los bajos ingresos familiares, la necesidad de ingresar a 
laborar desde temprana edad, la situación social de los territorios de los que fueron desplazados 
o en los que residen y las dificultades en el acceso a espacios y herramientas para su educación. 
Claramente, la tarea institucional y gubernamental requiere plantear soluciones sistémicas en los 
ámbitos social, económico y político desde diferentes sectores, no solo el educativo.
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Ahora bien, en lo que compete a este estudio, en general se evidencia una alta responsabilidad 
de las instituciones formadoras y específicamente del docente/tutor que guía el aprendizaje, el 
cual demanda ciertas habilidades y competencias tutoriales que apoyen los procesos educativos, 
entre ellas habilidades suaves como la empatía, la comunicación y la búsqueda del trabajo 
colaborativo mediado por TIC. Además, desde su labor docente deberá buscar espacios para la 
interacción en línea entre y con los estudiantes en un ambiente de innovación didáctica constante. 
Un factor crucial en la formación es la competencia tutorial para asimilar los cambios sociales 
de las comunidades involucradas; las lecciones aprendidas del trabajo comunitario priorizan los 
saberes locales en el intercambio de conocimientos articulados con la realidad, sin priorizar la 
transferencia de tutor a estudiante.

Los hallazgos permiten concluir que la educación e-learning debe ser planeada desde el punto 
de vista de los contextos sociales y económicos de los estudiantes, de manera tal que la pedagogía 
y la didáctica reflejen procesos incluyentes, flexibles y no-estandarizados. Incluyente en la medida 
que todo tipo de población puede participar de sus procesos formativos a la par que incentiva 
la proximidad digital; flexible ya que la información está a disposición de los estudiantes en 
línea para cuando puedan acceder a ella, además que permite la comunicación con el docente de 
manera remota; y no-estándar ya que es una modalidad que permite particularizar los contenidos 
al tener en cuenta las diversas formas de aprendizaje, contextos e intereses de los estudiantes.

Por último, el proceso de aprendizaje de jóvenes víctimas mediante tecnologías e-learning 
plantea grandes desafíos para entes gubernamentales e instituciones educativas, entre ellos, la 
brecha de los resultados de aprendizaje creada por las externalidades sociales y económicas de los 
contextos en que viven los estudiantes, el alcance de la igualdad digital en todos los territorios de 
un país, y la gestión de las habilidades y competencias suaves y duras que permitan a las personas 
hacer parte de procesos de emprendimiento y empleabilidad en la realidad de sus comunidades.
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