
Entre sancochos, 
bolletoides y utopías 

Colección de ensayos inéditos del Proyecto de UPRH-CISO-INAS: "Creando espacios seguros y 

libres, de equidad y bienestar, para las diversidades: un proyecto IAP desde, por y para todes 

les jóvenes universitarios" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Humacao 

Departamento de Ciencias Sociales 
Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales con Investigación-acción Social (CISO-INAS) 



 

Universidad de Puerto Rico-Recinto de Humacao 
Departamento de Ciencias Sociales 

Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales con Investigación-acción Social (CISO-INAS) 
 
 
 

Entre sancochos, 
bolletoides y utopías 

Colección de ensayos inéditos del Proyecto de UPRH-CISO-INAS: "Creando espacios seguros y libres, de 

equidad y bienestar, para las diversidades: un proyecto IAP desde, por y para todes les jóvenes 

universitarios" 

(agosto 2019/2020-mayo 2023) 

 

Equipo de edición 

Editora general: Viviana Cruz-McDougall, PhD 

Co-editora: Isis M. Ramos Díaz, Estudiante CISO-INAS, 3er año 

Diseño Gráfico: Blanca I Acevedo Cruz, PhD 

 

Autores 

Alejandra C. Vargas Rodríguez 

Andrea Ojeda Passapera 

Annabelys I. De Jesús López 

Christian Jomar Robles Del Valle 

Denise M. Colón Pérez 

Frances M. Carrión Rivera 

Génesis A. Rivera Perocier 

Hiram A. Olmeda Morales 

Jeymeliz Martes Vargas 

Lizomary Rodríguez Rodríguez 

Luis Onel González Sanabria 

Michelle Figueroa Molina 

Viviana Cruz-McDougall, PhD 

 
 

Fecha de publicación: 11 de mayo 2023 
Humacao, Puerto Rico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
El Preámbulo 

10 
 
Resumen del Proyecto 

16 
 
Reflexiones sobre la IAP en el contexto universitario 

 

SANCOCHO 

27 
 
Procesos de grupo: el camino hacia la liberación, la sanación y la transformación 

32 
 
Procesos de grupo entre estudiantes: entre transformaciones y desafíos continuos 

38 

 
Relación Comunidad-Universidad: rompiendo el molde y saliendo de la burbuja para 
crear puentes de colaboración 

 
BOTELLOIDES 

45 
 
Educación Popular: acción, reflexión, aprendizaje y cuestionamiento continuo 

51 

 
Educación Popular: educación transformadora basada en el desarrollo del 
pensamiento crítico y el discernimiento 

 
UTOPÍAS 

57 
 
Humanización: Propósito y resultado de la IAP 

65 
 
Humanización: el proceso de soltar el peso del individualismo y conectar 

 

CREANDO ESPACIOS SEGUROS 

73 
 
Espacios Seguros: la intolerancia que habita entre lo colectivo y lo personal 

78 
 
Espacios Seguros: resistencia, revolución, acompañamiento y transformación 

85 

 
Relación Mentor/a-Estudiantes: una exhortación a descolonizar nuestras mentes y 
corazones en la sala de clases 

95 

 
Deconstruyendo las relaciones entre mentor y estudiante en el salón de clases: el 
conflicto como oportunidad de autoevaluación, aprendizaje, creatividad, crecimiento 
y conexiones significativas 

  



 

 

 



Entre sancochos, bolletoides y utopías 

  

1
 

El Preámbulo  
por Viviana Cruz-McDougall, PhD 

 

 

El problema 

En el mundo entero la prevalencia de condiciones mentales es alarmante; el caso de Puerto Rico no 

es la excepción. Cada vez, más niños, jóvenes y adultos experimentan situaciones profundamente 

traumáticas las cuales inciden para siempre en sus vidas, relaciones, desarrollo, éxito y bienestar. 

Si bien es cierto que la naturaleza de estos traumas es diversa y varía de persona a persona, lo 

cierto es que el cuerpo de los niños y los jóvenes, al igual que el de las mujeres, lo femenino y lo 

no europeo, es objeto constante de invasión, ataque, agresión, opresión y castigo. Estos atentados, 

diversos en naturaleza, frecuencia e intensidad, resultan en un repertorio de respuestas 

emocionales, psicológicas y fisiológicas que afectan a todas las facetas de vida de una persona, 

por lo que merecen ser atendidas responsablemente y con mucha sensibilidad. El caso particular 

de las respuestas emocionales y psicológicas amerita dar atención especial a los mecanismos de 

defensa, los trastornos de ansiedad, la depresión y las conductas suicidas a causa de la gran 

intolerancia y violencia de las que son objeto las personas con diversidad de cuerpos, 

funcionalidades (físicas y neurológicas), sexos biológicos, géneros, orientaciones sexuales y formas 

de amar en nuestra sociedad (Cruz-McDougall, 2021).  

 

Entre el problema y la propuesta 

Es necesario reconocer que los problemas de salud mental, en gran medida, son agravados por la 

injusticia y el desequilibrio social. Por esto, es necesario crear espacios educativos seguros, 

protegidos y de acompañamiento empático para los niños y jóvenes. Espacios en donde puedan 

explorar, visualizar, conocerse, construirse, transformarse, sanarse, validarse, celebrarse y 

liberarse con respecto a sus cuerpos y diversidades; promover experiencias educativas, reflexivas, 

de sensibilización y respeto a las diversidades; y transformar el currículo, los recursos pedagógicos 

que utilizamos, nuestro abordaje y las metodologías educativas que utilizamos en vías de lograr 

equidad, salud mental y bienestar para todes. Como parte integral a una educación crítica y 

liberadora es necesario hablar también de la incorporación de los medios artísticos. Los medios 

artísticos son instrumentales y muy efectivos al momento de crear espacios concretos y psicológicos, 

protegidos y seguros, en donde, de manera individual y colectiva, podamos recordar, representar, 

sanar, resignificar, reconstruir, pensar, cuestionar, retar, visualizar y crear nuestra realidad. 

Además, ayudan a trabajar mente, cuerpo, emociones y espiritualidad de manera holística e 

integradora (Cruz-McDougall, 2021).  
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CISO-INAS 

El Programa de CISO-INAS trabaja desde la metodología y ética de la Investigación-Acción 

Participativa (IAP) en diferentes lugares y contextos con el fin de abordar problemas concretos y 

aportar al proceso de transformación social. Por lo que durante el periodo de 2021-2023 un 

grupo de investigación de UPRH-CISO-INAS exploró con el estudiantado de la UPRH el tema de 

la diversidad en el recinto y qué se puede aportar para que los estudiantes experimenten todos 

los espacios en la universidad como espacios seguros, libres y de equidad, de manera que el 

ambiente universitario no sea un disuasivo ni un determinante negativo para su persistencia y éxito 

académico, así como tampoco en su desarrollo integral (Viviana). 

 

Nosotros y nuestra propia diversidad 

Actualmente, cuando se habla de diversidad e inclusión, la gente tiene distintos entendidos sobre 

a qué se refiere. Generalmente, las áreas que más vienen a la mente de las personas son 

diversidad cultural-racial, diversidad de género, de orientación sexual y la necesidad de mayor 

sensibilidad e inclusión hacia las personas con diversidad funcional física. Sin embargo, la 

diversidad humana es mucho más que eso y nuestro grupo es un claro ejemplo de múltiples 

diversidades. En nuestro grupo, hay mujeres, hombres y personas no binarias, también hay personas 

de varias orientaciones sexuales, con diferentes corporalidades, rasgos fenotípicos y raciales, 

personalidades, funcionalidades físicas y neuronales, inteligencias, ideales, lenguajes del amor, 

perfiles eróticos y formas de vivir la amistad, el amor y las relaciones. Hay cristianos, no religiosos, 

deístas y ateos. Somos 12 jóvenes universitarios de la zona este de Puerto Rico, entre las edades 

de 20 a 25 años y una profesora cincuentona, todos del Bachillerato de Ciencias Sociales con 

Investigación y Acción Social (CISO- INAS) de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao. 

Nuestro grupo se caracteriza por sus múltiples diversidades. Además de las mencionadas 

anteriormente, tenemos compañerxs que son: trabajadores, atletas, cantantes, emprendedores, 

músicos, artistas, incluso un ganadero, una doula y una compañera que trabaja con niños y niñas 

sordos. También, contamos con jóvenes que son líderes y representantes de asociaciones, comités y 

agrupaciones dentro de nuestra universidad. Somos jóvenes que trabajamos con jóvenes. Como 

parte de nuestro proceso de desarrollo académico y personal buscamos crear espacios seguros 

para la comunidad universitaria en donde todes nos sintamos seguros, libres y acogidos; donde 

seamos libres de expresar nuestras diversidades sin sentirnos excluidos o marginados. Por esta 

razón, formamos parte del programa de INAS; un programa académico que está dirigido a formar 

investigadores sociales que posean las competencias para la producción de conocimiento dirigido 

a la transformación de los problemas sociales que enfrentan el sector comunitario, el tercer sector 

y el gobierno. Para lograr esto, se ha desarrollado un currículo con un enfoque transdisciplinario 

que integra elementos teóricos y prácticos en la metodología de la Investigación-Acción 

Participativa. Esta metodología de investigación social está enfocada en la transformación social 

a partir del trabajo en conjunto de universidad y comunidades en proyectos de investigación y de 

acción dirigidos a fortalecer a ambos sectores y a atender sus necesidades sentidas. Esto evidencia 

que nuestro bachillerato está diseñado para formar investigadores sociales, y que nosotros como 

investigadores utilizamos una metodología la cual está desarrollada para trabajar proyectos 

colaborativos entre la universidad y la comunidad, sin olvidar que nuestra investigación se realiza 

a base de las necesidades sentidas por la población con la cual trabajamos (Lizomary y Viviana). 
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La metodología de la Investigación y Acción Participativa (IAP) 

En INAS trabajamos nuestras investigaciones a base de la metodología de la Investigación y Acción 

Participativa (IAP), la cual definimos como una manera intencional y organizada de democratizar 

las capacidades investigativas con el fin de “lograr una sociedad más justa en la que todos gocen 

de las libertades básicas y de la dignidad humana” (Park, 1989). Al comenzar la investigación, 

formulamos una serie de preguntas las cuales guiarían este proceso investigativo, siendo estas: 

¿Qué es un espacio seguro?, ¿Cómo crear espacios seguros?, ¿Para qué buscamos crear espacios 

seguros y para quiénes?, ¿Qué queremos que pase?, y ¿Por qué utilizamos la IAP como enfoque 

investigativo? (Frances). Para nosotros es importante destacar que en la IAP hay tres componentes 

importantes: (1) La I de Investigación crítica, la cual cuestiona la realidad y la desigualdad social; 

en nuestro caso, la falta de acceso real de unos estudiantes a la educación, la seguridad y la salud 

por ser diferentes debido a que la invisibilización, el silenciamiento, el rechazo, la burla y las 

humillaciones se interponen con su desarrollo y bienestar. (2) La A de acción transformadora, la 

cual requiere de nosotros el pensar y proponer vías de acción concretas para nosotros mismos, 

para otros estudiantes, para la facultad y para todos los que componen la comunidad universitaria 

que resulten tanto en un espacio físico, como en interacciones, sean presenciales o a través de 

plataformas electrónicas, más saludable y seguras para todos. (3) Y la P de participación real, o 

sea protagonismo, de los sujetos implicados en los asuntos que los afectan directamente. En nuestro 

proyecto, esto ha significado el cómo nosotros mismos como estudiantes vamos encontrando nuestra 

propia voz en un mundo dominado por adultos y cómo vamos creando condiciones y promoviendo 

que otros jóvenes encuentren la suya y se expresen sobre los temas de nuestro proyecto aquí en la 

universidad (Frances y Viviana). 

 

Como todo proyecto IAP, primero tuvimos que conocernos mejor a nosotros mismos, nuestras 

cualidades y fortalezas, nuestra propia diversidad, nuestras vulnerabilidades, nuestras heridas, 

nuestras aspiraciones y nuestras contradicciones; un proceso en el cual llevamos más de 3 años y 

que aún continúa. Luego, tuvimos que familiarizarnos con la comunidad con la que íbamos a 

trabajar, lo que resultó curioso porque, aunque somos estudiantes y líderes estudiantiles, había 

muchas cosas que no conocíamos. Otra cosa que tuvimos que hacer fue darnos a conocer mediante 

la creación de material educativo, cápsulas informativas y una actividad de inserción comunitaria 

a la cual llamamos “la actividad de las mesas”.  Para nosotros llegar a conocer nuestra comunidad 

universitaria, tuvimos que realizar un método formal y a la vez creativo en la recolección de datos. 

Esto se logró a través de la creación de un cuestionario con una serie de preguntas y una actividad 

de 5 mesas interactivas y diversas con temas relacionados a nuestro proyecto. El contenido del 

cuestionario estaba dirigido a conocer los problemas existentes en la universidad de acuerdo con 

la experiencia de los estudiantes y los temas de nuestro proyecto. De este modo, sus preguntas no 

estaban enfocadas en conocer el perfil del estudiante como lo es tradicionalmente. En cuanto a la 

actividad de las mesas, esta tuvo como propósito darnos a conocer como investigadores de este 

proyecto, así como informar de los temas y la necesidad sentida de todos/todas/todes. En esa 

actividad, continuamos utilizando el cuestionario. De esta manera, nos adentramos en un proceso 

que combinó la familiarización y recopilación de datos. Toda la información recopilada fue 

transcrita, organizada, analizada y discutida entre nosotros y con otros estudiantes del recinto. 
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Para que todo ese proceso fuese posible se fueron trabajando diferentes espacios de 

participación: en los cursos, en el proceso de identificar las necesidades sentidas nuestras y de otros 

estudiantes, y en el proceso de pensar colaborativamente un plan de acción que llevamos a cabo. 

En los cursos, hemos llevado a cabo mucho diálogo, trabajo colaborativo, reflexiones y 

negociaciones. Para el proceso de identificar las necesidades sentidas de los estudiantes hubo 

muchas conversaciones y 3 consultas escritas. Realizamos 2 cuestionarios diferentes y un ejercicio 

de preguntas escritas el día de la actividad de inserción aquí en el recinto. Para el proceso de 

pensar un plan de acción para este semestre hubo 3 reuniones diferentes con grupos de estudiantes, 

adicionales a los diálogos entre nosotros, para organizar esas ideas. Las reuniones y los diálogos 

en grupo fueron un espacio importante de reflexión los cuales nos generaron muchas emociones 

como el enojo, la tristeza, la duda, la preocupación, entre otros. Con nuestras reacciones pudimos 

confirmar que estos problemas en nuestra comunidad los sentimos todos/todas/todes (Frances y 

Viviana). 

En síntesis, entendemos que hay una situación problemática que tiene sus raíces en las relaciones 

desiguales y de discrimen que reproducimos de un modelo social hegemónico: patriarcal, colonial, 

adultocentrista, racista y capacitista. A esta situación problemática la hemos llamado intolerancia 

a la diversidad. Esa intolerancia provoca actos de discrimen no solo unipersonales sino también 

sistémicos que redundan en agresiones físicas, verbales y psicológicas, dinámicas de grupo 

asimétricas, violencia machista, acoso y body shaming. Mediante este proyecto de Investigación-

Acción Participativa hemos profundizado en el problema y en las formas para repensar nuestro 

Nido como un espacio seguro y libre, de equidad y de bienestar, para todas/os/es las 

diversidades (Luis). 

 

El Proyecto IAP 

El proyecto se titula "Creando espacios seguros y libres, de equidad y bienestar, para las 

diversidades: un proyecto IAP desde, por y para todes les jóvenes universitarios". El proyecto fue 

creado con la intención de identificar si les estudiantes de la UPR de Humacao se sentían segures 

en su campus universitario. Encontramos que cuando se trata de sentirse segure en la universidad, 

muchos estudiantes perciben intolerancia hacia las diversidades en general (Génesis). Para el 

estudio, se realizaron múltiples actividades. Igualmente, se utilizaron diversas técnicas de 

recopilación de datos como lo son: revisión de documentos, entrevistas no estructuradas, reuniones 

estructuradas y semiestructuradas, cuestionarios, y expresiones libres y anónimas de manera 

escrita. Hubo 305 participaciones de estudiantes de 28 programas académicos. La muestra estuvo 

distribuida de forma bastante consistente entre estudiantes del primer y segundo año, y estudiantes 

de tercer año en adelante. Se encontró que un aspecto de prioridad son las relaciones entre 

profesores y estudiantes, particularmente en las dinámicas que se dan con respecto al manejo de 

las diversidades, los estilos de comunicación, el lenguaje y el tono que se utilizan en los salones de 

clases; especialmente, en la retrocomunicación y cómo todas estas vulnerabilizan aún más al 

estudiantado en su posición subyugada y atentan contra su aprendizaje, participación en clases, 

asistencia, puntualidad, cumplimiento, rendimiento, calidad de sus ejecuciones, retención, progreso 

académico, continuidad de sus estudios, arraigo con la institución, graduación, motivación, 

autoestima, autoconcepto y, en casos extremos, su salud física y mental (Viviana). Los estudiantes 

que participaron de nuestras actividades expresaron que entre las zonas que generan mayor 
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inseguridad se encuentran los salones de clase, el centro de estudiantes, las plataformas virtuales 

y las redes sociales (Jeymeliz). 

 

Sentirse inseguro en el espacio universitario lleva a problemas como la ansiedad, la depresión, la 

deserción, entre otros, destruyendo la salud mental de algunos y poniendo en peligro sus carreras 

académicas. Por esto, es por lo que pusimos como objetivos de nuestro proyecto el visibilizar las 

diversidades de nuestro campus y facilitar la creación de espacios seguros. Mediante nuestro 

proyecto, nos hemos hecho conscientes de que no todos los que abandonan la universidad lo hacen 

por problemas económicos o académicos, existe una población que, sin importar los esfuerzos de 

la universidad, su experiencia les dice que nuestra institución no responde a sus necesidades ni a 

sus intereses porque la experiencia universitaria no está diseñada para todes. Esto limita el acceso 

a una educación pública y de calidad para algunos grupos de estudiantes (Génesis).  

 

Ante esta problemática, los estudiantes que participaron recomendaron que:  

• repensemos la universidad como un espacio seguro, visibilicemos/problematicemos las 

distintas maneras de acoso que se dan en las instituciones educativas,  

• realicemos charlas y/o actividades de concientización predominantemente desde las artes,  

• nos humanicemos,  

• seamos capaces de ser un espacio seguro para otros/otras,  

• activemos procesos de intervención ante las situaciones de vulnerabilidad o peligrosidad,  

• el proceso sea de acompañamiento entre la comunidad universitaria (administración, 

estudiantes y profesores) sin infantilizar a los y las estudiantes o minimizar las situaciones,  

• se creen redes de apoyo  

• y se mejore la infraestructura de la universidad. (Jeymeliz). 

 

Las acciones transformadoras: “adentro” y “afuera” 

El valor más grande de este proyecto fue la transformación que provocó al interior de cada uno 

de nosotros y el impacto de esas transformaciones en las relaciones entre nosotros (entre 

estudiantes) y de nosotros con nuestra mentora de INAS. Además de las sacudidas que nos provocó 

con amigos, familiares, compañeros de clases, profesores en general, compañeros de trabajo y 

parejas. Tres años de clases, jangueos, conversaciones, cuestionamientos, textos, audios, lecturas, 

talleres, videos, diagramas, desahogos, encuentros, desencuentros, logros y tensiones nos dieron la 

plataforma perfecta para protagonizar un proceso de confrontación, reflexión, deconstrucción y 

propuestas tanto individuales como colectivas. Después de este proceso, ninguno de nosotros es el 

mismo; los testimonios de eso pueden encontrarse en los ensayos que se incluyen en este documento. 

En cuanto a aportar y a acompañar al recinto en su proceso de seguir trabajando hasta convertirse 

en un lugar seguro para todas las diversidades que coexisten y conviven en la UPRH, nuestras 

expectativas y nuestra agenda eran ambiciosas, pero con mucho esfuerzo, compromiso y 

dedicación logramos alcanzar y superar nuestras metas.  
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Se crearon unos podcasts sobre diversidades, unas cápsulas de video, 2 presentaciones (una en 

UPRH y otra en UPR-Mayagüez), se diseñó un curso electivo titulado “Hacia una ética 

transformadora y liberadora en las relaciones interpersonales” el cual se ofrecerá en el 

Departamento de Ciencias Sociales a partir de agosto 2023. Se desarrollaron tres talleres con 

estudiantes desde el marco ético-teórico-metodológico de la Educación Popular en temas de 

autoconocimiento, autoestima, corporalidades, diversidades, inclusión, relaciones, amistad, amor, 

entre otros. Se llevó a cabo una campaña de redes sociales mediante una Galería de Fotos Digital 

sobre diversidades. Se desarrolló una reunión con la facultad de la UPRH sobre el concepto de 

Espacio Seguro aplicado a la sala de clases y la figura del profesor. Se realizó una reunión con 

Rectoría para identificar mecanismos de apoyo a la facultad que resulten en el bienestar del 

estudiantado y se elaboró una política institucional para guiar la capacitación a la facultad en 

aspectos diversos que incidan en la creación de espacios seguros en el salón de clases, la cual fue 

incluida en la agenda y será presentada al Senado Académico de la UPRH en la próxima reunión 

de mayo 2023 (Viviana inspirada en Jeymeliz, Lizomary, Génesis, Denise y todos los trabajos, 

conversaciones y ensayos del grupo). 

 

Posibilidades de transformación colectiva 

Entre las recomendaciones compartidas con la facultad estuvo el fomento del respeto y la empatía 

en el salón de clases mediante el establecimiento de reglas básicas para la interacción en el mismo 

y abordar rápidamente cualquier comportamiento irrespetuoso. En segundo lugar, se recomendó 

que la facultad se asegure de que el contenido del curso y las actividades sean sensibles y 

accesibles para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, perfiles, antecedentes y 

habilidades. También, se recomendó a los profesores hacerse conscientes de sus propios sesgos a 

fin de evitar la discriminación y los estereotipos en el aula, tanto en las interacciones con los 

estudiantes como en los materiales y contenidos del curso. La última recomendación estuvo basada 

en la importancia de solicitar retroalimentación, ser flexible y adaptable. Mientras que las 

recomendaciones a la administración incluían: adiestramientos requeridos para la facultad sobre 

la prevención del acoso sexual en el salón de clases y por medios tecnológicos; que se establezca 

en el nuevo plan estratégico de desarrollo de la UPRH una meta dirigida a garantizar en la 

institución espacios seguros para todos/as; apoyar explícitamente en los foros correspondientes la 

aprobación de un curso relacionado a los temas de diversidad e inclusión; apoyar la creación y 

adoptar el uso de un manual de lenguaje inclusivo; e incluir permanentemente en las Jornadas de 

Mejoramiento Profesoral temas relacionados con la inclusión, la diversidad y los espacios seguros 

(Luis). 

 

Algunos logros, aportes y legados 

Algunos logros y legados del equipo IAP del proyecto Creando espacios seguros han quedado 

consignados en las actividades realizadas y las repercusiones que han tenido en quienes han 

participado de ellas. Principalmente, en el curso sobre relaciones humanas y diversidad, que ya es 

una electiva en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPRH disponible para matricularse a 

partir de agosto de 2023, y en una galería digital con más de 815 vistas en las redes sociales en 

la cual participaron estudiantes de varios programas académicos en un esfuerzo transdisciplinario 
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por visibilizar y celebrar la diversidad. Se impactaron a 26 estudiantes con un taller sobre 

relaciones interpersonales sanas titulado El amor desde mi ventana: Coquí, coquí, estoy aquí. El 

taller sobre acoso y body shaming alcanzó a 18 estudiantes y el taller titulado No me prohibas 

ser: Viendo más allá de la normativa sobre las microagresiones y las diversidades alcanzó a 23 

estudiantes. Todos los talleres recogieron comentarios muy positivos de los participantes en las 

evaluaciones, siendo recurrente la expresión de que es necesario repetir este tipo de talleres para 

estudiantes. Durante la reunión con la facultad asistieron 9 profesores de los cuales 7 eran hombres. 

En dicho encuentro se pudo sostener un diálogo sobre la importancia de los espacios seguros y 

presentar los hallazgos y recomendaciones de la investigación. La reunión con la rectora incluyó un 

diálogo sobre la importancia de los espacios seguros y la presentación de las recomendaciones 

del equipo IAP a la administración universitaria a fin de recoger compromisos de la rectora al 

respecto. Como fruto de ese encuentro, se incluyó en la agenda de reunión ordinaria del Senado 

Académico una medida para que las Jornadas de Mejoramiento Profesoral realizadas al inicio de 

cada semestre trabajen de manera permanente, continua y sostenida los temas de: conocimiento, 

sensibilización y manejo general de las diversidades, sus características y sus necesidades; 

espacios/entornos seguros, estrategias efectivas de manejo general y servicios disponibles para 

las diversidades; lenguaje sensible e inclusivo para los distintos tipos de diversidades; metodologías 

educativas, manejo de sala de clases e incorporación de la tecnología que promuevan la 

comunicación efectiva, la retroalimentación constructiva y el manejo de conflictos, el respeto, la 

participación, la inclusión, la integración y la equidad entre/para las distintas diversidades; y 

criterios de evaluación razonables, adecuados y sensibles para las distintas diversidades (Luis con 

la colaboración del grupo). 

 

¿Cómo definimos nosotros lo que es un Espacio o Entorno Seguro? 

A lo largo de estos 3 años, hemos estudiado, observado y reflexionado sobre lo que es para 

nosotros un “Espacio Seguro”. La expresión Espacios o Entornos Seguros la entendemos como un 

concepto amplio y complejo que abarca múltiples dimensiones y factores. Un Espacio o Entorno 

Seguro toma muchas formas. Este puede ser un espacio abierto o cerrado, público, semipúblico o 

privado, un espacio o encuentro ocasional, intermitente o permanente, breve o prolongado, con 

personas desconocidas, conocidas, cercanas o significativas. Es un “lugar”, “momento”, o 

“interacción” que puede darse tanto en una dimensión física (edificio), emocional, 

psicológica/mental, social, corporal, cibernética o intrapersonal, donde las personas pueden 

expresarse, comportarse, ser, pensar y sentir libremente, sin miedo a ser rechazadas, ignoradas, 

manipuladas, agredidas, juzgadas, aleccionadas, ridiculizadas, invalidadas o castigadas. Es un 

“lugar” en donde las personas se sientan libres, escuchadas, comprendidas, validadas, respetadas 

y reafirmadas como seres humanos. Ser, crear y proteger Espacios Seguros en todas nuestras 

facetas de vida es un acto de resistencia, revolucionario y visionario porque implica revertir todo 

el proceso centenario de deshumanización producto del eurocentrismo, la doble colonización, el 

extractivismo, la esclavitud, el machismo, el adultocentrismo y la heteronormatividad que aún sin 

tener conocimiento o consciencia nos atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Es la determinación, 

fuerza y valentía de rescatar nuestra propia humanidad y con eso reconocer la humanidad en el 

otro. Es dejar de ser un yo objeto, una máquina de producción, una prostituta de mis saberes, 

experiencias y destrezas, dejar de ser parte del montón y renunciar al absurdo delirio de 

superioridad, perfección y grandeza, para así dejar de tratar al otro como ser insignificante, 
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inferior, oponente, peligroso, enemigo, rival, adversario o como un animal, objeto, o basura de 

quien te proteges, te defiendes, te escapas, lo atacas, lo anulas, lo desapareces, lo olvidas o lo 

descartas. Es conectarme con mi propia humanidad para poder ver la humanidad en esos otros. Es 

dejar de vivir desde el miedo, la soledad y la enajenación total para vivir desde la esperanza, la 

confianza, la buena voluntad y la conexión conmigo, con esos otros, con el ambiente, con la 

sociedad y con un sentido de propósito que me guía y me trasciende. Es romper nuestras cadenas, 

acompañar a los otros en su proceso de liberación, invitar al encuentro en comunidad y caminar 

acuerpados haciendo, fortaleciendo, nutriendo y viviendo el colectivo (Viviana inspirada por Luis y 

todos los ensayos del grupo). 

 

Este documento: ¿Por qué se titula “Entre Sancochos, Bolletoides y Utopías”? 

El “sancocho” es un plato típico de varios países de América Latina, el Caribe y Puerto Rico.  

Consiste en un tipo de sopa espesa, sustanciosa, sabrosa y nutritiva preparada con diferentes 

ingredientes los cuales incluyen carnes, especias y verduras. El término "sancocho" fue utilizado 

desde el principio como la metáfora decolonial, cimarrona, puertorra y caribeña perfecta para 

describir el proceso de diálogo, cuestionamiento, análisis y reflexión de nuestro proyecto, ya que 

aborda una mezcla compleja de diversos elementos. El proceso que llevamos a cabo implicó un 

enfoque transdisciplinario, una ética de trabajo distinta, múltiples diversidades, varios conceptos, 

teóricos y explicaciones, perspectivas y ángulos distintos, múltiples actores, contextos, experiencias, 

razones, causas, propósitos y rutas (Viviana). 

La palabra “bolletoide” es una adaptación de la palabra bollo, pero en grandes proporciones. 

Bollo significa lío, alboroto, agitación o confusión. Y es que, durante estos años, hubo bollo con la 

universidad, el clima, la salud, la metodología de la IAP, el trabajo en grupos, la relación entre 

estudiantes, la relación con la mentora, la relación con otros grupos y con otros profesores, con la 

virtualidad, lo híbrido y con el regreso a lo presencial, con los viajes, las lecturas, los trabajos, los 

ensayos, los Google Forms, el CANVA, las actividades y las presentaciones, los mensajes, las 

conversaciones, los silencios, las cercanías, las distancias, las pizzas, los cafés, con la seriedad y el 

relajo, la formalidad y la informalidad, los abrazos, los besos, las presencias y las ausencias. En 

fin, hubo bollo con todo, hasta con uno mismo, por eso no es un bollo, es una suma de muchos bollos 

que se dieron simultáneos, que se enredaron entre sí y nos atravesaron a todos, nos pasamos 3 

años de bollo en bollo, o sea un mega bollo que fue creciendo hasta convertirse en “el bolletoide” 

(Viviana). 

"Utopía" es un término que se utiliza comúnmente para describir una sociedad o comunidad ideal, 

perfecta e imaginaria en la que todos sus habitantes viven en armonía, igualdad y justicia. El 

concepto Utopía ha sido utilizado para representar un ideal a seguir en la búsqueda de una 

sociedad más justa y equitativa. La palabra Utopía representa muchas cosas para nuestro grupo. 

Representa el deseo, la motivación y la intencionalidad del grupo por un mundo mejor para todes, 

definido por la meta autoimpuesta de crear espacios seguros en la Universidad para estudiantes, 

facultad, empleados y administradores, así como en otros lugares como nuestros hogares, 

comunidades, iglesias y trabajos, para amigos, colegas, familiares, pareja y otras relaciones 

significativas (Viviana). Esto fue representado desde el principio por nuestro logo. En el logo, las 

personas entrelazadas representan la unidad comunitaria necesaria para poder crear espacios 

seguros. La flor que las personas crean representa la belleza que surge a través de la unidad y 
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la aceptación. Los colores son una paleta hermosamente diversa/diferente para complementar 

nuestro proyecto. El logo del proyecto es nuestra forma de representar de manera gráfica lo que 

soñamos para la universidad, un espacio en donde se acepte respete, valore y celebre lo diferente 

o sea la diversidad; nuestra utopía (Génesis). 

Sin embargo, la palabra utopía también nos recuerda nuestro viaje a México en el verano del 

2022; una experiencia de aprendizaje, cariño, disfrute y pegamento en la que visitamos una 

organización llamada, así mismo, Utopía. Esta organización trabaja con el apoyo y desarrollo de 

una comunidad marginal, vulnerabilizada y excluida la cual carece de acceso a todos los servicios 

básicos y es privada de todos los derechos existentes. Esa visita a Utopía y a la comunidad, recorrer 

sus calles, inhalar el humo de un vertedero en cenizas, la comida criolla-mexicana, el compromiso 

de los educadores comunitarios, y el poder conversar con los niños de la comunidad fue una de las 

experiencias más significativas, conmovedoras y transformadoras para todos nosotros. Allí, en 

México, junto a la organización Utopía, nos reafirmamos todos con el compromiso de trabajar 

hacia muchas utopías: la universitaria, la laboral, la personal y la colectiva (Viviana). 

Este trabajo es testimonio de todo el recorrido según vivido por cada estudiante. El trabajo está 

organizado por ejes temáticos los cuales fueron acordados por el grupo y desde donde está 

narrada la experiencia individual y colectiva. Fueron unos años intensos de mucho esfuerzo, trabajo, 

dedicación, sacrificios, satisfacciones y ganancias. Lo compartimos con la esperanza de que 

nuestras experiencias puedan servir de validación e inspiración para:  

1. el derecho a una educación pública y de calidad en la zona este del archipiélago 

puertorriqueño como apuesta certera a un Puerto Rico mejor para todes,  

2. el abordaje de la IAP como plataforma para la transformación individual y colectiva,  

3. el desarrollo de los proyectos universidad-comunidad como estrategia de trabajo efectiva 

para ambos sectores,  

4. el trabajo desde el marco ético-teórico y metodológico de la Educación Popular para 

liberar mentes, cuerpos, corazones y vidas y,  

5. los viajes al Gran Caribe como puente sólido a una conciencia social, caribeña y global de 

rescate de nuestra humanidad, construcción de lazos sólidos dirigidos al compromiso de 

lucha constante y perseverante hacia la diversidad, el pluralismo, la inclusión, la equidad, 

la justicia social, la sana convivencia y el sentido de comunidad (Viviana). 
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Resumen del Proyecto  
Jeymeliz Martes Vargas 

 

La diversidad social es una cualidad natural que nos muestra variedad, belleza y, a su vez, una 

abundancia que contrasta la agenda uniformadora-excluyente dirigida a las comunidades que 

rompen con los estereotipos socialmente construidos. En el caso de la Universidad de Puerto Rico 

del Recinto de Humacao conviven personas con diversas corporalidades (formas, estaturas, colores 

de piel, rasgos físicos y funcionalidades), diversos sexos biológicos, géneros, orientaciones y 

expresiones sexuales, como también, diversas formas de amar, construir relaciones, aprender y 

responder a los retos de la vida (Vargas, 2022). No obstante, cada vez más jóvenes en el recinto 

experimentan situaciones profundamente traumáticas derivadas de la invisibilización, marginación, 

el acoso y la violencia hacia sus diversidades, lo cual incide en sus vidas, relaciones, desarrollo, 

éxito y bienestar (Cruz-McDougall, 2021). Esto, a causa de la intolerancia fundamentada en el 

racismo, patriarcado, clasismo, capitalismo, colonialismo, funcionalismo, adultocentrismo, la 

heteronormatividad, y la falta de educación (Perocier, 2022). 

Estos atentados de intolerancia que se manifiestan en actos de discriminación en los espacios 

universitarios no solo se presentan de forma unipersonal, sino que, también, de un modo sistemático 

que redunda en agresiones (físicas, verbales y psicológicas), dinámicas de grupo asimétricas, 

violencia machista, acoso y body shaming (González, 2022). Por ello, ante la inconformidad de 

que la Universidad de Puerto Rico de Humacao está estructuralmente pensada para ser un espacio 

seguro para unas personas y no para la expresión de las diversidades humanas en aspectos 

académicos, sociales, profesionales y políticos, surge el proyecto Creando Espacios seguros y libres, 

de equidad y bienestar para las diversidades: un proyecto IAP desde, por y para todes les jóvenes 

universitarixs. Siendo este un estudio entre pares (estudiantes-estudiantes) que busca una 

universidad más segura para todas las personas que la constituyen, para que así, se promueva la 

inclusión, protección y el respeto hacia las diversidades. Esto, mediante la creación de espacios 

(cibernéticos, físicos, psicológicos y psicosociales) seguros para ser auténticos/as, pensar, sentir, 

aprender, crear, relacionarse y expresarse libremente. 

En este estudio se utilizó la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP) y, además, 

se integró la pedagogía crítica-alternativa o mejor conocida como la Educación Popular (EP). De 

hecho, en esta investigación se utilizaron recursos tanto de la investigación cualitativa como de la 

investigación cuantitativa y los mismos fueron integradas mediante la suministración de dos (2) 

cuestionarios electrónicos, la creación de actividades de inserción-familiarización, diálogos 

deliberativos con líderes universitarios, rescate de memorias y el análisis de los datos. Desde estas 

prácticas, los resultados de esta investigación revelaron que los salones de clases en la Universidad 

de Puerto Rico de Humacao son el espacio que mayor inseguridad le genera a la población 

universitaria. Esto, debido a la intolerancia a la diversidad reflejada en las relaciones entre 

estudiantes-profesores, profesores-estudiantes y estudiantes-estudiantes (Martes, 2022). Ante esto, 

se creó en conjunto con la comunidad estudiantil un plan de trabajo para comenzar a transformar 

los salones de clases el cual incluyó: la creación de un curso sobre diversidad e inclusión, el 
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desarrollo de campañas educativas, un mini-congreso (talleres desde/por/para estudiantes) sobre 

diversidades, reuniones con docentes y la administración, como también, una foto galería digital. 

Las distintas actividades que se integraron en el plan de trabajo fueron realizadas con efectividad, 

aunque tuvieron múltiples variaciones en el proceso. El curso sobre diversidades e inclusión fue 

aprobado el 11 de marzo de 2023 y este se tituló: Relaciones Interpersonales y Diversidad (INTD-

4116). El mismo tiene como objetivo promover en el recinto la creación de entornos seguros para 

las diversidades, incluyendo la comunidad de estudiantes, facultad y empleados, como también, 

fomentar en los estudiantes una cultura de aceptación, de “lo diferente” y crear “agentes de 

cambio” que promocionen la inclusión, diversidad y equidad. Además, se realizó el mini-congreso 

(talleres desde/por/para estudiantes) sobre las diversidades el 14 de marzo de 2023 en el cual, 

se discutieron temas relacionados a las diversas corporalidades (formas, estaturas, colores de piel, 

rasgos físicos y funcionalidades), diversos sexos biológicos, géneros, orientaciones y expresiones 

sexuales, como también, diversas formas de amar, construir relaciones, aprender y responder a los 

retos de la vida. Esto, con el fin de que la comunidad aprendiese, se educase y reflexionase sobre 

temas importantes que vemos diariamente y que son esenciales para darle a la comunidad 

herramientas para llevar relaciones interpersonales sanas. 

 Además, se realizó la reunión con la facultad (30 de marzo de 2023) y con la rectora (10 de 

abril de 2023), Aida I. Rodríguez Roig, con el propósito de sostener un diálogo sobre la 

importancia de mantener espacios seguros, al igual que, presentarles los hallazgos y 

recomendaciones con la intención de recoger compromisos. Incluso, aunque no se pudo crear el 

talent show propuesto, se creó una galería digital (10 de abril de 2023) que tenía como finalidad 

implementar los diferentes tipos de diversidades a través de las artes, siendo esta actividad, 

también, parte del plan de desarrollar material educativo digital. Por lo tanto, se entiende que, 

como resultado de este plan de trabajo, se impactaron aproximadamente 930 personas, eso 

incluye integrantes de la comunidad universitaria y personas de la comunidad en general. 

Cada una de estas actividades ha sido un acto de transformación y cumple con el objetivo de crear 

espacios seguros y de bienestar para todas las diversidades (entre estudiantes-estudiantes y 

profesores-estudiantes). Como también, se efectuaron con el propósito de educar y minimizar la 

intolerancia hacia las mismas. Fueron muchos los logros de nuestro proyecto.  

 “Pudimos observar los cambios en cuanto al procesamiento de la información de los diversos temas 

que dimos en los talleres; en la idealización del cuerpo, las relaciones tóxicas y el tema de las 

microagresiones. Mediante los conversatorios con la universidad promovimos el que los profesores 

fueran más conscientes y analizaran las relaciones con los estudiantes, los comentarios, acciones y 

dinámicas que en muchas ocasiones suceden involuntariamente por nuestra intrínseca normativa. 

Logramos que se proyectaran cambios en las políticas universitarias centradas en la inclusión y el 

respeto a las diversidades para que los estudiantes se sientan más cómodos dentro de la institución. 

Logramos presentar un curso en donde podemos introducir a los estudiantes a una convivencia 

saludable libre de intolerancia y fundamentada en el respeto, el trabajo en equipo y el amor. En 

la Galería de Fotos sobre la diversidad se logró que las personas pudieran observar la diversidad 

en nuestra institución y se sintieran acompañados, apoyados, incluidos, celebrados y seguros.” 

(Hiram, 2023) 
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Aun así, durante la trayectoria de este estudio, el equipo de investigadores se veía como agente 

externo a la comunidad y no reconocía que sus vivencias eran parte de este proceso de 

investigación-acción participativa, como también, que eran protagonistas y co-creadores de la 

problemática existente en los salones de clase. Ante esto, surge la necesidad de cuestionar las 

relaciones, los espacios y las dinámicas que se fomentaban-naturalizaban durante este proceso 

investigativo. Por lo cual, surge un plan de trabajo emergente para el cual se reconstruyeron las 

dinámicas de trabajo en el salón de clases del equipo (surge plan de trabajo interno), para así, 

problematizar, desnaturalizar y transformar nuestras relaciones estudiante-estudiante, estudiantes-

profesores y profesores-estudiantes. 
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Línea de Tiempo  
Denise M. Colón Pérez 
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Collage de momentos significativos  
Génesis A. Rivera Perocier 
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Reflexiones sobre la IAP en el contexto 

universitario 

Luis Onel González Sanabria 
Mayo 2023 
 

La IAP es una “manera intencional y organizada de democratizar las capacidades 
investigativas con el fin de lograr una sociedad más justa en la que todos gocen de las libertades 

básicas y de la dignidad humana”, Park, 1990. 

 

Desde mi experiencia en INAS, interpreto la Investigación-Acción Participativa como una mesa 

amplia y permanente de diálogo, deliberación y compartir…Y en ese intercambio entre personas 

que sienten, piensan y padecen, suelen surgir momentos de toma de decisiones que pueden tornarse 

delicados por su complejidad. Nuestras deliberaciones en la IAP han de tomar en cuenta esa 

complejidad y valorar en igualdad de condiciones cada uno de los puntos de vista. Para mí, el 

proceso de la Investigación-Acción se trata de compartir nuestra vida, con nuestras vulnerabilidades 

y fortalezas, en un clima de fraternidad y solidaridad, y resolver desde ahí los asuntos que nos 

duelen a todos…La Investigación-Acción es un compromiso con la liberación y transformación 

personal, comunitaria e histórica. Es el esfuerzo permanente de los que decidimos no resignarnos y 

no conformarnos, de los que aún con los pies encadenados, nos acercamos con valentía a donde es 

posible la libertad. Es impensable que cualquiera de los que haya pasado por nuestro proceso de 

IAP se haga eco de las disonantes voces que pretenden retroceder en materia de derechos humanos 

y de libertades individuales. Por eso, es mi imperativo moral estar siempre allí donde están los que 

luchan por mejores condiciones de vida. Donde estén los jóvenes desplazados por su condición 

social, allí quiero estar. Espero permanecer donde estén los que se aferran al derecho de vivir en 

paz (Luis). 

 

Sobre el marco teórico y metodológico 

Durante el desarrollo del proyecto de Investigación Acción Participativa Creando espacios seguros 

y libres, de equidad y bienestar para todas las diversidades, adoptamos la definición de la IAP 

propuesta por Peter Park en sus Perspectivas Teóricas y Metodológicas sobre la Investigación 

Acción Participativa. Por eso, para nosotros, la IAP es una “manera intencional y organizada de 

democratizar las capacidades investigativas con el fin de lograr una sociedad más justa en la que 

todos gocen de las libertades básicas y de la dignidad humana” (Park, 1990). 

La IAP es un acercamiento teórico y metodológico dentro del marco de las investigaciones críticas 

que surgen a raíz de los aportes del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt 

encabezado por Max Horkheimer desde 1931 hasta la década de 1960. “La teoría crítica 

considera que tanto la ciencia como la realidad estudiada por ésta, son producto de la praxis 

social, lo cual significa que el sujeto y el objeto se encuentran performados socialmente” (Castro 
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Gómez, 2000). Ni el objeto está pasivamente frente a nosotros esperando ser aprehendido, ni el 

sujeto es un observador acrítico de la realidad. El sujeto se encuentra atravesado por las mismas 

contradicciones sociales del objeto que estudia. “Sujeto y objeto forman parte de una misma red 

de poderes y contrapoderes de la que no pueden escapar” (Castro Gómez, 2000). En este caso: 

el colonialismo, el racismo, el patriarcado, el eurocentrismo, la heteronormatividad, el 

adultocentrismo, y todas las formas de dominación y explotación que emergen del modelo 

capitalista.  

Es así como el marco teórico y metodológico de nuestro proyecto de investigación también incluye 

un posicionamiento epistemológico crítico, decolonial, feminista y del sur. Nuestro trabajo se trata 

de una apuesta por avanzar en una epistemología contrahegemónica que trascienda las nociones 

eurocentristas, racistas, colonialistas y patriarcales en la producción y comunicación de 

conocimientos sobre la diversidad humana.  

“El feminismo descolonial elabora una genealogía del pensamiento producido desde los márgenes 

por feministas, mujeres, lesbianas y gente racializada en general; y dialoga con los conocimientos 

generados por intelectuales y activistas comprometidos con desmantelar la matriz de opresión 

múltiple asumiendo un punto de vista no eurocentrado” (Espinosa-Miñoso, 2014). 

En nuestro bachillerato, apostamos por la Investigación-Acción Participativa en lugar de otros 

métodos de investigación crítica como, por ejemplo, la investigación temática, porque las 

propuestas de la IAP adquieren la impronta epistemológica e ideológica del espacio desde donde 

se elaboran; en este caso, la impronta estudiantil universitaria. Es entonces cómo en el proceso de 

IAP, contrario a otros métodos de investigación crítica, siempre se repercute en acciones 

transformadoras desde, por y para esa comunidad que es simultáneamente sujeto y objeto de la 

investigación. El proyecto Creando espacios seguros ha sido realizado desde, por y para todes les 

estudiantes de la UPR en Humacao. Un todes que incluye toda la diversidad de la comunidad 

estudiantil y a las futuras generaciones de estudiantes. Sirva destacar el otro rasgo distintivo de la 

IAP: las acciones, que no son ni la fase final, ni el mero “producto” de un proceso de IAP, sino que 

las propias acciones son una fuente de conocimiento mientras que la propia realización del estudio 

es una forma de intervención (Jara Holliday, 2012). La diferencia más marcada de la IAP es el 

aspecto de la participación: en la IAP no solo investigan los profesionales, sino que involucra a la 

comunidad destinataria del proyecto como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar 

su propia realidad (Jara Holliday, 2012). 

En esta investigación participativa se trabajó con un estudio cuantitativo desde el marco teórico de 

la intervención bystander y otro cualitativo desde el abordaje específico de los espacios seguros 

universitarios. El estudio cuantitativo se realizó en el año 2021 y llevó por título “Estudio cuantitativo 

sobre acoso e intervención bystander”. Contó con una participación de 133 estudiantes de 23 

programas académicos que cursaban de su segundo año en adelante. Un 74% de las participantes 

se identificó con el género femenino, un 24% con la raza negra y un 28% expresó utilizar 

espejuelos o tener alguna dificultad visual. El 65% de los encuestados identificó a los profesores 

hombres como perpetradores del acoso hacia las estudiantes, seguidos de las exparejas con un 

58% y “otros estudiantes hombres” con un 44%. En cuanto al tema de los espacios seguros, un 67% 

de los participantes asegura que la UPRH “puede mejorar” cuando se les pregunta si la universidad 

es un espacio seguro para todos los estudiantes más allá de sus diferencias/diversidades.  
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Al año siguiente, ya entrados de lleno en la fase de familiarización e inserción comunitaria, se 

realizó el estudio cualitativo “Explorando a la comunidad de la Universidad de Puerto Rico en 

Humacao” en el que participaron 172 estudiantes de 28 programas académicos, con una muestra 

bastante distribuida entre estudiantes de primer año (23%), de segundo año (30%), de tercer año 

(26%) y de cuarto año en adelante (21%). El cuestionario de este estudio fue distribuido en el 

contexto de un evento con mesas interactivas en distintos puntos del campus universitario con 

actividades relacionadas a los temas de espacios seguros y diversidad. Entre los temas de mayor 

prioridad e interés para mejorar la seguridad del estudiantado en UPRH se destacan la diversidad 

de género (48%), la estructura de las relaciones (44%) y la diversidad de orientaciones sexuales 

(42%).  

La intención del estudio cualitativo fue tener un perfil más claro de la comunidad en contraste con 

estadísticas oficiales, así como auscultar la expectativa y disponibilidad de la comunidad estudiantil 

para actividades de Educación Popular a través del arte relacionadas con los temas de interés. 

Las técnicas utilizadas que funcionaron para comprobar las estadísticas desde las vivencias de 

las(os) estudiantes fueron la recopilación de reacciones escritas a partir de frases generadoras y 

añadir espacios para escribir recomendaciones al final de los cuestionarios. Los hallazgos fueron 

discutidos con un grupo de líderes estudiantiles con quienes realizamos el ejercicio de diseñar una 

actividad para cada uno de los temas de interés. Estos bocetos de actividades fueron la materia 

prima para la elaboración de nuestro plan de trabajo.  

Las actividades realizadas como parte del plan de trabajo fueron: el diseño de un curso sobre 

relaciones humanas y diversidad, la realización de un mini congreso con tres talleres sobre los 

temas: Cero tolerancias al acoso, al bullying y al body shaming; Cero tolerancias a la 

invisibilización, al rechazo, las microagresiones y agresiones; y Cero tolerancias a las conductas 

tóxicas en las relaciones. También se realizó una galería digital celebrando y visibilizando las 

diversidades de la UPRH, un conversatorio con miembros de la facultad y una reunión para 

compartir hallazgos y recomendaciones con la rectora de la UPRH.  

Entre las recomendaciones compartidas con la facultad estuvo el fomento del respeto y la empatía 

en el salón de clases mediante el establecimiento de reglas básicas para la interacción en el salón 

y abordar rápidamente cualquier comportamiento irrespetuoso. En segundo lugar, se recomendó 

que la facultad se asegure de que el contenido del curso y las actividades sean sensibles y 

accesibles para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, perfiles, antecedentes y 

habilidades. También, se recomendó a los profesores hacerse conscientes de los propios sesgos a 

fin de evitar la discriminación y los estereotipos en el aula, tanto en las interacciones con los 

estudiantes como en los materiales y contenidos del curso. La última recomendación estuvo basada 

en la importancia de solicitar retroalimentación y ser flexible y adaptable.  

Las recomendaciones a la administración incluían: adiestramientos compulsorios para la facultad 

sobre el acoso sexual en el salón de clases y por medios tecnológicos; que se establezca en el 

nuevo plan estratégico de desarrollo de la UPRH una meta dirigida a garantizar en la institución 

espacios seguros para todos/as; apoyar explícitamente en los foros correspondientes la 

aprobación de un curso relacionado a los temas de diversidad e inclusión; adoptar el uso de un 

manual de lenguaje inclusivo; e incluir permanentemente en las Jornadas de Mejoramiento 

Profesoral temas relacionados con la inclusión, la diversidad y los espacios seguros. 
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Visiones personales sobre la IAP 

Mi relación personal con la Investigación-Acción se da de forma paralela al proyecto Creando 

espacios seguros, intentando poner en práctica los aprendizajes teóricos y las estrategias prácticas 

que iba absorbiendo de ese proyecto principal en otras experiencias de trabajo en comunidad. 

Mi primera experiencia de trabajo en comunidad, luego de la pandemia y antes de iniciar 

formalmente el proyecto de espacios seguros, fue como asistente técnico en actividades del Instituto 

Transdisciplinario de Investigación-Acción Social. La actividad que marcó (o en cierto sentido 

determinó) mi relación con la IAP fue la secuencia de talleres que facilitó el ITIAS sobre la 

sistematización de experiencias en el Proyecto de Península de Cantera, un proyecto histórico en 

Puerto Rico que combinó políticas noveles en materia de colectivización de tierras con un proceso 

de Investigación-Acción Participativa y de Educación Popular a cargo de profesionales. Poder ver 

las evidencias de la transformación de la comunidad a través de ese proyecto y escuchar las 

narrativas de quienes desde la distancia son capaces de nombrar las luces y sombras del proyecto, 

le dio sentido a mi relación con la IAP y a mi permanencia en el bachillerato de CISO-INAS: estudiar 

y aplicar la IAP vale la pena, porque las transformaciones siempre valen la pena.  

El año 2021, además de ser el momento de volver a los encuentros físicos con las personas y las 

comunidades, fue el inicio de la fase de familiarización de nuestro proyecto. La comunidad con la 

que nos proponíamos trabajar era nuestra propia comunidad de estudiantes de UPRH; cosa que 

suena relativamente sencilla. Incluso, Salazar Peter Park menciona que “si el investigador vive en 

la comunidad y participa en sus asuntos, esta es la situación ideal para que la fase preliminar 

tenga lugar fácilmente y de modo natural” (Park, 1989). Ahora bien, en la práctica, despertamos 

a la realidad de que, aunque éramos estudiantes universitarios no vivíamos en la universidad. En 

parte como consecuencia del encierro por la pandemia, y tampoco participábamos activamente 

de sus asuntos. Por eso un momento neurálgico para este equipo de IAP fue la huelga estudiantil 

de noviembre de 2021 y nuestro sentido de impotencia para insertarnos en los asuntos de nuestra 

propia comunidad estudiantil que parecían entrar en conflicto con nuestra agenda de trabajo. No 

supimos responder con suficiente sabiduría práctica a ese primer reto, así que la fase de 

familiarización se extendió más de lo previsto. Esta fue mi primera desilusión con la IAP. Una 

desilusión no definida por el atraso en los objetivos del grupo, sino por la incapacidad del grupo 

para encarnar los valores de la IAP y mezclarse con el movimiento estudiantil adaptándose al 

contexto. 

Desde mi experiencia en INAS, interpreto la Investigación-Acción Participativa como una mesa 

amplia y permanente de diálogo, deliberación y compartir. Sobre este aspecto del diálogo, Peter 

Park destaca que “el diálogo es una forma de ver cómo los problemas se comparten y se relacionan 

a la vida y las bases comunes para la acción. Esto no se alcanza con responder preguntas, sino por 

tener una conversación real con personas, porque dialogar es humano” (Park, 1990). Y en ese 

intercambio entre personas que sienten, piensan y padecen, suelen surgir momentos de toma de 

decisiones que pueden tornarse delicados por su complejidad. Nuestras deliberaciones en la IAP 

han de tomar en cuenta esa complejidad y valorar en igualdad de condiciones cada uno de los 

puntos de vista. Para mí, el proceso de la Investigación-Acción se trata de compartir nuestra vida, 

con nuestras vulnerabilidades y fortalezas, en un clima de fraternidad y solidaridad, y resolver 

desde ahí los asuntos que nos duelen a todos. Es sumamente importante que en un proceso de 

investigación-acción ninguna persona se experimente como incapaz o insuficiente para aportar al 

grupo, porque para participar activamente de un proceso de IAP lo único que te capacita es ser 



Entre sancochos, bolletoides y utopías 

  

2
0

 

persona humana abierta a fundirte en un abrazo con otros que no son iguales que tú. Es por eso 

por lo que también considero la IAP como un abrazo a la totalidad de la persona humana y sus 

experiencias.  

Siendo partícipe de un proyecto sobre diversidad, debo resaltar la importancia de que cada 

persona se abrace a sí misma y a los demás desde su peculiaridad. Lo que cada uno es construye 

una realidad nueva y lo que cada uno vive “contagia” la vida de los demás; lo hemos corroborado 

a nivel biológico con la pandemia del coronavirus. Del mismo modo, fue nuestra experiencia en el 

proyecto, que cada uno de los procesos de la vida humana: la juventud, la vejez, los noviazgos, 

las separaciones, los viajes, los conflictos, la búsqueda de un empleo, la pérdida de un ser querido, 

etc., son procesos que conforman a la persona y que atraviesan de una u otra forma la vida del 

grupo. En otros enfoques y en el mundo que hemos conocido, esa peculiaridad es material de 

descarte, o hay que disimularla o hay que transformarla para uniformar al grupo o para cumplir 

con expectativas ajenas. Sin embargo, cuando el grupo los acepta, los abraza y los acompaña, 

esas experiencias humanas, vividas en colectivo, transforman positivamente a todos. Todos nos 

beneficiamos de que el compañero sea libre, sane, sea feliz y tenga razones por las que seguir 

luchando.  

La Investigación-Acción es un compromiso con la liberación y transformación personal, comunitaria 

e histórica. Es el esfuerzo permanente de los que decidimos no resignarnos y no conformarnos, de 

los que aún con los pies encadenados, nos acercamos con valentía a donde es posible la libertad. 

La IAP es cimarronaje: la búsqueda arriesgada de un mundo que trascienda y que venza las plagas 

del capitalismo, del coloniaje, del epistemicidio, del hambre, de la desigualdad económica y de la 

ansiedad social. Esas plagas se combaten primero en el propio corazón, en el propio cuerpo y 

luego en la tierra que habitamos. El compromiso es buscarle remedio, no conformar un círculo de 

quejosos que comparten su dolor mientras terminan de aniquilar su esperanza.  

Los remedios propuestos por el equipo IAP del proyecto Creando espacios seguros han quedado 

patentados en las actividades realizadas y las repercusiones que han tenido en quienes han 

participado de ellas. Principalmente, en el curso sobre relaciones humanas y diversidad que ya es 

una electiva en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPRH disponible para matricularse a 

partir de agosto de 2023 y en una galería digital con más de 815 vistas en las redes sociales de 

la que participaron estudiantes de varios programas académicos en un esfuerzo transdisciplinario 

por visibilizar y celebrar la diversidad. Se impactaron a 26 estudiantes con un taller sobre 

relaciones interpersonales sanas titulado El amor desde mi ventana: Coquí, coquí, estoy aquí. El 

taller sobre acoso y bodyshaming alcanzó a 18 estudiantes y el taller titulado No me prohibas ser: 

Viendo más allá de la normativa sobre las microagresiones y las diversidades alcanzó a 23 

estudiantes. Todos los talleres recogieron comentarios muy positivos de los participantes en las 

evaluaciones siendo recurrente la expresión de que es necesario repetir este tipo de talleres para 

estudiantes. Durante la reunión con la facultad asistieron 9 profesores de los cuales 7 eran hombres. 

En dicho encuentro se pudo sostener un diálogo sobre la importancia de los espacios seguros y 

presentar los hallazgos y recomendaciones de la investigación. La reunión con la rectora incluyó un 

diálogo sobre la importancia de los espacios seguros y la presentación de las recomendaciones 

del equipo IAP a la administración universitaria a fin de recoger compromisos de la rectora al 

respecto. Como fruto de ese encuentro, en el Senado Académico fue presentada la medida para 

que las Jornadas de Mejoramiento Profesoral realizadas al inicio de cada semestre trabajen de 

manera permanente, continua y sostenida los temas de: conocimiento, sensibilización y manejo 
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general de las diversidades, sus características y sus necesidades; espacios/entornos seguros, 

estrategias efectivas de manejo general y servicios disponibles para las diversidades; lenguaje 

sensible e inclusivo para los distintos tipos de diversidades; metodologías educativas, manejo de 

sala de clases e incorporación de la tecnología que promuevan la comunicación efectiva, la 

retroalimentación constructiva y el manejo de conflictos, el respeto, la participación, la inclusión, la 

integración y la equidad entre/para las distintas diversidades; y criterios de evaluación 

razonables, adecuados y sensibles para las distintas diversidades. 

Desafíos actuales de la IAP 

Durante la planificación y realización de las actividades del proyecto fuimos enfrentándonos a una 

serie de desafíos actuales que enfrenta la aplicación de la IAP en tiempos de hibridez y de 

vulnerabilidad social y climática. Durante la pandemia por el COVID19, muchas personas 

continuaron sosteniendo encuentros y llevando a cabo la tarea educativa a través de plataformas 

digitales. Por la conveniencia que para algunos ha significado esas formas de encuentro digital, 

las universidades y espacios educativos han optado por abrir cada vez más cursos completamente 

en línea o de manera híbrida. Existe un buen número de personas jóvenes que estudian y/o 

trabajan completamente en línea.  

“La universidad hoy se divide entre los que reclaman la comunidad de 
aprendizaje que surge a partir de la presencia física en su geografía y los que 

reclaman que los espacios virtuales dan otras oportunidades para el aprendizaje 
y el conocimiento” (Matti, 2010). 

 

Esta forma de vida de un sector de la población supone un reto para el alcance de proyectos de 

IAP puesto que ya no puede diseñarse y realizarse un proyecto contando solo con los habitantes 

del espacio físico, sino que hay que incluir, igualmente, a los habitantes del espacio digital. Ese 

mundo intermedio de la hibridez representa un gran reto para la movilización comunitaria puesto 

que se torna complicado optar por las estrategias más efectivas para garantizar la participación 

y el compromiso constante de un buen número de participantes con el proyecto. Aunque la mayoría 

de nuestros productos durante el proyecto eran digitales (videos, presentaciones, podcasts, etc), no 

fue tarea fácil delinear estrategias efectivas para alcanzar ese sector de la población estudiantil 

que no frecuenta el campus. Además, la competencia de la calidad de nuestros productos como 

estudiantes de bachillerato en comparación con otras propuestas de contenido más llamativas y 

con más recursos, nos ha representado gran dificultad porque entendemos que las estrategias de 

diseño y divulgación de materiales deben adaptarse al contexto actual e incluso jugar hábilmente 

con la hibridez: que el contenido digital repercuta en el espacio físico y que el contenido generado 

en el espacio físico pueda trasladarse al mundo digital.  

El otro elemento de desafío corresponde a la vulnerabilidad social y climática que enfrenta Puerto 

Rico y el Caribe. Los efectos del cambio climático (aumento en la intensidad de tormentas, 

inundaciones, sequías), los problemas de infraestructura (apagones, falta de espacios habilitados, 

problemas con la red de telecomunicaciones) y las luchas sociales por mejores condiciones de vida, 

son realidades que han pasado de ser situaciones extraordinarias a situaciones rutinarias. Esto 

dificulta la posibilidad de realizar planificaciones a largo plazo sin que estas tengan que ser 

alteradas como consecuencia de factores externos al grupo muy difíciles de prever y controlar. 

Casi todas las actividades del proyecto sufrieron cambios de fecha, cambios de lugar e incluso 
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cambios de modalidad presencial a virtual por imprevistos que nos iban haciendo conscientes de 

que llevar a cabo procesos comunitarios en las circunstancias actuales de nuestro país es un reto 

que exige gran capacidad de adaptación, creatividad y resiliencia. La prioridad de la gran 

mayoría de los puertorriqueños es la supervivencia y este tipo de procesos adquieren una 

relevancia menor frente a la lucha diaria por vivir. Se nos va la vida en inmediateces que diluyen 

los procesos de reflexión y acción organizada. Es un gran desafío actual desarrollar proyectos de 

IAP que manejen con sabiduría práctica esa tensión entre la vida que se nos escapa y la vida que 

soñamos y vamos haciendo realidad mediante acciones transformadoras.  

Sobre las relaciones en la Academia 

“En la práctica los procesos de intervención de la IAP se inician por un agente externo de cambio, 

como una agencia de desarrollo comunitario, un servicio de extensión de una universidad, o un 

grupo eclesial” (Park, 1990). En el caso del proyecto Creando espacios seguros la peculiaridad ha 

sido que se trata de estudiantes investigadores de UPRH investigando su propia realidad como 

estudiantes. El manejo de la relación sujeto-sujeto en la IAP frente a nuestros compañeros 

estudiantes y dentro del propio equipo de investigación fue una parte importante de nuestra 

reflexión. Fue sumamente transformador comenzar a posicionarnos dentro del proyecto como 

líderes estudiantiles, atletas, artistas y estudiantes trabajadores, aportando nuestras experiencias 

“extracurriculares” como un conocimiento fundamental para el desarrollo del proceso de 

investigación y acción. Descubrir que no estábamos ajenos, ya fuera como víctimas, como 

perpetradores o como espectadores, de los problemas que denunciábamos y que las soluciones 

estaban al alcance de nuestras propias manos, fue un proceso de crecimiento y maduración: de 

espectadores pasivos de los problemas a protagonistas de las acciones transformadoras.  

Trabajar la IAP con la Academia como comunidad, sobre todo si se trata de la propia comunidad 

estudiantil, requiere de contar siempre con los estudiantes que son líderes “populares” dentro de 

la institución y también con los grupos menos destacados. Es importante que no olvidemos el enfoque 

transdisciplinario de la IAP. Si no contamos con estudiantes de la diversidad de áreas académicas 

con sus filosofías y métodos distintos para generar conocimientos y producir cambios, no será un 

proyecto realmente desde, por y para todos los universitarios. En adición, es sumamente importante 

hacer notar la presencia permanente del equipo de investigación en el campus y en sus actividades, 

aprovechando los momentos de encuentro y confraternización para hacer llegar las propuestas del 

proyecto a la comunidad universitaria. El apoyo administrativo y de la facultad es clave para 

lograr muchas de las acciones transformadoras y eso requiere ser estratégicos, identificando cómo 

involucrar a todos los sectores de modo que se experimenten comprometidos e implicados de forma 

personal en el proyecto.  

Desde este proyecto IAP aprendimos que la academia puede ser un espacio de mucha violencia o 

un espacio seguro para las diversidades, la diferencia radica en cómo se manejan las relaciones 

desde la humanidad, desde la sensibilidad y desde un paradigma de la complejidad que no busca 

uniformar a las personas. La visión de la universidad como uniformadora de la sociedad es 

realmente peligrosa cuando esa uniformidad implica invalidar los conocimientos populares, anular 

la identidad de los jóvenes y reprimir las disidencias. Hemos aprendido a pensar la universidad 

como un espacio pluriversalista: un mundo donde quepan muchos mundos. Y eso se refleja en la 

práctica cuando se reconoce a los estudiantes como una masa de adultos en búsqueda y con ideas 

propias, capaces de dialogar con los modos tradicionales y también corresponsables en la creación 
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de nuevos conocimientos y nuevas prácticas que incluyan cada vez más a la diversidad de 

mentalidades, habilidades y formas de vida.  

En este momento histórico de cambio de paradigmas, corresponde hacer una ruptura intencional, 

reflexionada y activa con las prácticas pedagógicas que Rita Segato ha llamado “de la crueldad”. 

“La pedagogía de la crueldad se refiere a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y 

programan a los sujetos a transformar lo vivo y su vitalidad en cosas” (Rodríguez Romero, 2020). 

Estas prácticas son aquellas destinadas a reforzar conceptos propios del modelo de dominación y 

apropiación como la competitividad, la productividad, el cálculo del costo/beneficio, la 

acumulación y la concentración (Segato, 2018). El reforzamiento de estos conceptos provoca que 

la Academia produzca ciudadanos y científicos capaces de negarse a empatizar con los demás, 

transformando las relaciones humanas en relaciones entre funciones y utilidades. “La radicalización 

de la educación bancaria normaliza esta forma de realización entre estudiantes y docentes y 

produce subjetividades neoliberales, colonialistas y patriarcales” (Rodríguez Romero, 2020). 

Por eso, este es un nuevo tiempo para revisitar críticamente los fundamentos teóricos y las 

aplicaciones de la Educación Popular buscando habitar la Academia de hoy, que no es la misma 

de hace tres años tras la pandemia, ni es la misma de hace seis años tras la ley PROMESA, ni mucho 

menos la misma que conoció Paulo Freire, con prácticas pedagógicas que contrasten y propongan 

una alternativa a las formas relacionales basadas en la violencia y en la intolerancia a la 

diversidad. La propuesta del proyecto IAP Creando espacios seguros a través del curso “Hacia 

una ética transformadora y liberadora en las relaciones interpersonales”, diseñado por el equipo 

de investigación y que comenzará a impartirse en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPR 

en Humacao, es un punto de partida que puede servir como laboratorio tanto para los estudiantes 

como para los docentes. La vocación académica en esta hora de la historia implica acabar con los 

vestigios de la educación bancaria y abocarnos de lleno en una pedagogía crítica y liberadora 

que cese de reproducir violencias y haga que la dignidad se vuelva costumbre. Este es el umbral 

en el que nos deja este proyecto de investigación-acción. 

Aprendizajes, transformaciones y horizontes trazados por el proceso de IAP para mi vida 

“Hoy miro con memoria agradecida el tiempo que llevo en INAS y en la UPRH, todo lo que esta 

institución ha aportado a mi vida más allá de las letras y el papel, más allá de las calificaciones y de 

los fríos salones de clase. La Universidad me ha devuelto el cariño por mi niño interior, la alegría de 

estar vivo y de ser quien soy” (González Sanabria, 2021). 

El primer espacio que debe ser espacio seguro es nuestro 

propio corazón. Para eso, he tenido que resintonizar con 

ese “niño interior” que ha sido colonizado, marginado, 

invisibilizado, invalidado y uniformado, en un esfuerzo 

por abrazar mi propia particularidad. El trabajo de los 

animadores de procesos de investigación-acción 

participativa es considerar a ese niño que nunca creció en 

contraste con la imagen de madurez que se impuso; 

deconstruir la fachada de hormigón que llevan las 

personas y los grupos. El signo de esto ha sido cómo 

nuestra mentora no tiene miedo de ser una profesora que 

abraza, porque el abrazo simboliza la ternura 
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revolucionaria que estamos convocados a comunicar a quienes no se han sentido queridos en la 

sociedad.  

Para poder educar sobre lo que es un espacio seguro donde se valida y celebra la diversidad, el 

equipo de investigación también tiene una responsabilidad de ser espacio seguro para sus 

integrantes. Eso ha supuesto para mí hacer ajustes en mi mentalidad y forma de actuar, sobre todo 

cuando se trata de las(os) compañeras(os) y de sus límites. Un paso importante para mí ha sido 

reconocer y esforzarme permanentemente por vencer el machismo y la homofobia internalizados. 

Lo andado durante estos años en INAS me permite reconocer esas violencias en mi persona y en 

los demás, y me ha dado la capacidad de asumir una actitud de cero tolerancias ante ellas. 

Desde que comencé en este proyecto IAP me propuse “hartar de sentido” mi experiencia en INAS, 

y encontrarle un significado personal y vinculante al proceso. Sin embargo, una vez que 

comenzamos a profundizar en el tema de los espacios seguros y las diversidades sentía que el 

proyecto era cada vez más ajeno a los temas que me interesan y a mis búsquedas personales. 

Pero el sentido siempre estuvo ahí y mi espacio en el proyecto quedó evidenciado cuando tuve la 

oportunidad de compartir con mis compañeros una presentación sobre amor y espiritualidad.  

La definición de espiritualidad y la de espacio seguro parecen ser concomitantes. Cristóbal 

Cervantes ha definido la espiritualidad como “la experiencia de sentir que formas parte de algo 

que conecta a todo y a todos” (2011). Ciertamente, la espiritualidad converge con los espacios 

seguros en cuanto a que trasciende las aparentes diferencias y vincula a las personas desde lo que 

realmente son, desde un terreno común que es sagrado. Los espacios seguros han de ser constituidos 

desde la visión más amplia, pluralista y macroecuménica de la espiritualidad. Hay espíritus y 

espiritualidades muy diversas y hasta contradictorias y aquellos que no tienen mi espíritu también 

tienen espiritualidad (Casaldáliga & López Vigil, 1993). Espiritualidades como la ética Ubuntu son 

indispensables para los espacios seguros en una sociedad en donde la competencia, la humillación 

corporal, la invalidación y la violencia tienen especial protagonismo. 

«Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se 

siente amenazada cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está segura de sí misma ya 

que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o 

menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos» (Nelson Mandela).  

El más grande aprendizaje de este tiempo ha sido que nuestra responsabilidad en INAS es ser 

iniciadores de procesos de cambio y de transformación que no se van a reducir al proyecto IAP y 

de los que no necesariamente seremos testigos directos. “Lo nuestro es poner en marcha procesos, 

más que ocupar espacios. Y esto exige paciencia y espera confiada, pues los procesos suelen ser 

largos. Aprender a vivir lleva tiempo y aprender a vivir de otra manera más, pues implica tener 

primero que desaprender lo aprendido” (Eizaguirre, 2015). Ahora que ponemos un punto final a 

nuestra etapa de bachillerato y a este proyecto de Investigación-Acción en la UPRH, es que 

comienzan a notarse las transformaciones; porque en nuestro enfrentamiento con el mundo iremos 

notando los contrastes entre los valores de la IAP y los antivalores que se viven en las distintas 

instancias del mundo de hoy en los que estaremos insertos. En mi caso, ha sido preciso contrastar 

cómo los valores aprehendidos en la universidad han contrastado con los de algunas figuras de 

poder en la institución religiosa que a través de mi vida ha sido un espacio seguro para mi 

desarrollo y mi bienestar psicosocial y espiritual. Eso representa para mí una agenda urgente de 

deconstrucción de prejuicios y de imaginar espacios seguros para mí y para otros jóvenes que, 
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fieles a sus creencias, viven convencidos de que su Iglesia puede acercarse de un modo más 

coherente a la diversidad.  

En términos académicos, me asomo con curiosidad y con muchas interrogantes al horizonte de la 

sociología y a cómo puedo desde esa disciplina dialogar con la religión y la espiritualidad para 

buscarle respuestas concretas a los desafíos actuales de la experiencia espiritual con las miradas 

propias del pensamiento social latinoamericano y caribeño. Hace falta mayor coherencia 

intelectual y sabiduría práctica en el manejo de los problemas sociales de hoy. También, hay que 

acercarse de modo crítico a los paradigmas sociológicos emergentes. Para la gente de nuestros 

pueblos, el surgimiento de nuevas categorías sociales y la visibilización progresiva de las 

diversidades supone una situación incómoda, como la que pudimos haber enfrentado al principio 

los investigadores de este proyecto IAP. Ante esto, con el apoyo de la “ciencia que molesta”, hay 

que recorrer caminos para educar, liberar y sanar. Es impensable que cualquiera de los que haya 

pasado por nuestro proceso de IAP se haga eco de las disonantes voces que pretenden retroceder 

en materia de derechos humanos y de libertades individuales. Por eso, es mi imperativo moral estar 

siempre allí donde están los que luchan por mejores condiciones de vida. Donde estén los jóvenes 

desplazados por su condición social, allí quiero estar. Espero permanecer donde estén los que se 

aferran al derecho de vivir en paz.  
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Procesos de grupo: el camino hacia la 

liberación, la sanación y la 

transformación 
Frances M. Carrión Rivera  
(mayo, 2023) 
 
“Los procesos de grupo como “el desarrollo evolutivo del grupo, teniendo en cuenta la dinámica e 

interacción entre sus miembros y el logro del objetivo propuesto.” (Natalio Kisnerman) 

 

En muchas ocasiones pensamos que un buen grupo es aquel en donde todos los integrantes se llevan 

súper bien y su trayecto es color de rosa, pero la realidad es que un buen grupo es aquel que 

tiene la capacidad de exponer sus inquietudes, diferencias, molestias, disgustos, etcétera, y deciden 

trabajar en conjunto para el mejoramiento y fortalecimiento de este.  Cabe resaltar que en el 

transcurso del bachillerato como colectivo hemos enfrentado muchísimos retos y dificultades, en 

donde, por momentos, perdimos nuestro norte y desviamos nuestra mirada de lo que 

verdaderamente era importante. Como grupo, tuvimos constantes altas y bajas, nos enfrentamos a 

conversaciones incómodas, momentos de crisis, enojos, divisiones y reconciliaciones. Sin embargo, 

ningún problema o situación fue motivo para renunciar a nuestro objetivo. Al contrario, fueron estos 

momentos los que nos fortalecieron como grupo y nos ayudaron a entender que no podemos 

transformar a otras personas sin antes ser transformados nosotros mismo.  Es sumamente bonito 

ahora poder mirar hacia atrás y ver el crecimiento que hemos tenido como individuos y como 

colectivo. Hoy puedo decir que la comunicación asertiva da buenos frutos y que es la mejor opción 

para resolver los distintos asuntos que se puedan presentar. A través de estos años, he podido 

aprender a posicionarme en el lugar de los demás, he aprendido a lidiar y a trabajar con el caos 

que hay dentro de mí para lograr promover un espacio seguro a las personas que me rodean, he 

podido comprender que a raíz de los malos momentos también podemos ser transformados.  

Finalmente, puedo decir que nuestro proyecto IAP no solo impactó a la comunidad universitaria, 

sino que nos hizo reconocer nuestros defectos, provocó que cuestionáramos nuestras acciones y 

comportamientos, nos hizo repensar la dinámica de nuestras relaciones interpersonales y nuestra 

relación como grupo. A través del proyecto, logramos deconstruirnos y juntos logramos reconstruir 

a seres humanos conscientes y dispuestos a mejorar para lograr generar grandes cambios a nuestro 

alrededor. Creando Espacios Seguros fue esa puerta para la liberación, la sanación y la 

transformación de nosotros mismos y de la comunidad universitaria. (Frances) 

En la actualidad cada día se hace más evidente la existencia de una gran intolerancia hacia las 

diversidades, convirtiendo esto en una problemática social.  La misma emerge a raíz de múltiples 

factores, entre ellos: la cultura, la religión, los estilos de crianza, las tradiciones, entre otros aspectos 

a considerar. Esto genera grandes problemas en las comunidades debido a la visión tan limitada 

que tiene la sociedad con respecto a cómo debe ser, sentir y proyectarse un individuo. A tales 

efectos, hemos podido observar el gran incremento de las personas que experimentan “trastornos 

de ansiedad, depresión y conductas suicidas a causa de la gran intolerancia y violencia de las que 
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son objeto las personas con diversidad de cuerpos, funcionalidades (físicas y neurológicas), sexos 

biológicos, géneros, orientaciones sexuales y formas de amar en nuestra sociedad” (Cruz-

McDougall, 2021).   

Luego de identificar esta problemática como grupo, determinamos que era necesario tomar cartas 

en el asunto y comenzar a generar esfuerzos de manera urgente.  Para trabajar un fenómeno tan 

complejo como es la intolerancia a las diversidades y los efectos que esto provoca en la salud 

emocional y psicológica de los ciudadanos, decidimos crear un proyecto dirigido para todas las 

diversidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH), utilizando como metodologías 

transformadoras la IAP y la Educación Popular con la incorporación de los medios artísticos. Dicho 

proyecto fue nombrado “Creando espacios seguros y libres de equidad y bienestar para todas 

las diversidades: un proyecto IAP desde por y para todes les jóvenes universitarios”. A través de 

este proyecto, buscamos “crear espacios educativos seguros, protegidos y de acompañamiento 

empático para los jóvenes, espacios donde puedan explorar, visualizar, conocerse, construirse, 

transformarse, sanarse, validarse, celebrarse, y liberarse con respecto a sus cuerpos y 

diversidades; promover experiencias educativas, reflexivas de sensibilización y respeto a las 

diversidades; y transformar el currículo, los recursos pedagógicos que utilizamos, nuestro abordaje 

y las metodologías educativas que utilizamos en vías de lograr equidad, salud mental y bienestar 

para todes” (Cruz-McDougall, 2021). 

Por otra parte, es importante mencionar que los esfuerzos de nuestro proyecto IAP comenzaron en 

abril del 2022, con la entrega de la pre-propuesta.  Momento en el cual nos encontrábamos 

afinando detalles y planificando reuniones para establecer una alianza con la UPRC.  Sin embargo, 

nuestros enlaces en dicha institución renunciaron a la colaboración, por lo cual decidimos que la 

mejor opción era trabajar con una comunidad cercana. No fue hasta agosto en donde 

determinamos que trabajaríamos con la UPRH; nuestro nido. Una vez tuvimos claro cuál sería la 

comunidad con la cual estaríamos trabajando, comenzamos a analizar y a profundizar sobre los 

datos e información de la comunidad universitaria. Luego de tener presente cuáles eran las 

necesidades por trabajar en el recinto comenzamos a poner en marcha nuestro plan de trabajo. 

De acuerdo con esto, en el mes de noviembre diseñamos un cuestionario, durante el periodo de la 

huelga creamos las cápsulas informativas y problematizadoras con respecto a los temas a trabajar 

en el proyecto. Entre los meses de diciembre a febrero del 2022 nos dedicamos a preparar una 

de las actividades más importantes de nuestro proyecto, la actividad de inserción y familiarización, 

a la cual le asignamos el nombre de “las mesas interactivas”. Mediante esta actividad, nuestro 

propósito era educar sobre las diversidades, distribuir nuestro cuestionario y dar a conocer a la 

comunidad universitaria nuestro proyecto IAP.  Luego, en el mes de mayo, llevamos a cabo nuestro 

primer diálogo con los líderes estudiantiles de la UPRH, en donde divulgamos los hallazgos de 

nuestra investigación, realizamos un análisis colectivo de los datos y realizamos una actividad en 

donde cada grupo de líderes nos presentaron varias ideas de actividades que podríamos realizar 

en la universidad. Por otro lado, en el mes de junio del 2022, realizamos nuestro viaje académico 

y cultural a México. En el mismo, tuvimos la oportunidad de adentrarnos a la historia y cultura 

mexicana, también pudimos visitar y conocer una comunidad en las afueras de la Ciudad de México 

(la Comunidad/Colonia Escalerillas del Municipio de Chimalhuacán del Estado de México). En el 

mes de septiembre, llevamos a cabo nuestra presentación de avances, para informarle a la 

comunidad universitaria sobre nuestro trayecto y los pasos que habíamos realizado hasta el 

momento con respecto a nuestro proyecto. Los siguientes meses estuvimos trabajando arduamente 



Entre sancochos, bolletoides y utopías 

  

2
9

 

con la creación del curso y los talleres. Cabe mencionar que para el mes de marzo del 2023 

logramos la creación e incorporación en el currículo de nuestro curso, el cual trabajará temas como 

las relaciones humanas y las diversidades. Por otra parte, en el mes de marzo también logramos 

realizar el mini congreso, en el cual llevamos a cabo varios talleres de manera simultánea para 

toda la comunidad universitaria y, por último, el 30 de marzo se realizó la reunión con la 

administración.   

Cabe resaltar que en el transcurso del bachillerato como colectivo hemos enfrentado muchísimos 

retos y dificultades, en donde, por momentos, perdimos nuestro norte y desviamos nuestra mirada 

de lo que verdaderamente era importante. Como grupo, tuvimos constantes altas y bajas, nos 

enfrentamos a conversaciones incómodas, momentos de crisis, enojos, divisiones y reconciliaciones. 

Sin embargo, ningún problema o situación fue motivo para renunciar a nuestro objetivo. Al 

contrario, fueron estos momentos los que nos fortalecieron como grupo y nos ayudaron a entender 

que no podemos transformar a otras personas sin antes ser transformados nosotros mismos.   

Es por esto, que me parece pertinente hablar sobre los procesos grupales, debido a que la 

sociedad en sí está conformada por diversos grupos y nuestra vida se desarrolla y transcurre en 

medio de grupos con mayor o menor nivel de influencia sobre nuestra forma de vivir o decidir. El 

trabajador social, Natalio Kisnerman define los procesos de grupo como “el desarrollo evolutivo 

del grupo, teniendo en cuenta la dinámica e interacción entre sus miembros y el logro del objetivo 

propuesto.” Cabe mencionar que los procesos grupales se llevan a cabo al momento de trabajar 

en equipo, con la finalidad de obtener un beneficio en colectivo y cumplir la meta que tienen en 

común.    

Por otro lado, al adentrarme en las diversas definiciones que los autores le han asignado al 

concepto “proceso de grupo” según su criterio y punto de vista, encontré esta cita: “Los buenos 

equipos no se guardan nada. No temen sacar los trapitos al sol. Admiten sus errores, sus debilidades 

y sus preocupaciones sin temor a las represalias.” — Patrick Lencioni, escritor estadounidense. Esta 

frase me resultó interesante, ya que muchos de nosotros tenemos una visión errática a la hora de 

considerar lo que es un buen o mal grupo. En muchas ocasiones pensamos que un buen grupo es 

aquel en donde todos los integrantes se llevan súper bien y su trayecto es color de rosa, pero la 

realidad es que un buen grupo es aquel que tiene la capacidad de exponer sus inquietudes, 

diferencias, molestias, disgustos, etcétera, y deciden trabajar en conjunto para el mejoramiento y 

fortalecimiento de este.   

Desde el principio de INAS, nos han hablado sobre la vitalidad e importancia del trabajo en grupo, 

ya que este elemento es parte fundamental de la esencia del trabajo comunitario y es sumamente 

necesario que cada integrante de este tenga la capacidad de comunicarse y relacionarse con los 

demás. Debido a esto, a lo largo de estos cuatro años hemos abordado temas como: Manejo de 

Ansiedad, Inteligencia Emocional, Manejo de Conflictos, Trabajo en grupo, entre otros, con el 

propósito de mejorar nuestras relaciones interpersonales y aprender a sobrellevar los obstáculos 

que la vida nos presenta en el transcurso de nuestro recorrido.   

A su vez, durante estos años, hemos podido atravesar, observar y vivir varios momentos 

sobresalientes en donde experimentamos a flor de piel lo que son los procesos de grupo. Entre 

estos momentos está nuestro viaje al Caribe, el cual se llevó a cabo del 4 al 13 de junio del 2022 

con destino a Ciudad de México (CDMX). El propósito principal de este viaje fue asistir a la novena 

conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales (CLACSO) en la UNAM (Universidad Nacional 
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Autónoma de México), tener un encuentro con la organización sin fines de lucro Utopía y 

adentrarnos en la historia y cultura de México. Cabe mencionar que esta experiencia fue de suma 

importancia para mí y para el grupo en conjunto, ya que a través de la misma vivimos momentos 

claves en la relación y dinámica del grupo. Durante nuestra estadía en Ciudad de México, y luego 

de varios días de convivencia entre nosotres, se dieron una serie de acontecimientos que afectaron 

de forma directa a la relación del grupo, provocando un notable distanciamiento entre nosotros.  

 Los primeros días los ánimos estaban arriba, el grupo estaba muy motivado y con muchas ganas 

de conocer nuevos lugares. Mientras fue transcurriendo el tiempo, esos ánimos fueron decayendo 

y el ambiente comenzó a tensarse, el cansancio se hizo evidente y las ganas de regresar a nuestra 

isla eran demasiado fuertes. Todos estos factores, en algún momento dado, provocaron que el 

grupo llegara a su límite, comenzaran a surgir roces (situaciones entre nosotros) y malentendidos. 

Considero que muchos de esos sucesos se dieron a raíz del cansancio tanto físico como mental, 

debido a que nos encontrábamos fuera de nuestro espacio, teníamos que estar interactuando entre 

nosotros todo el día y no fuimos lo suficientemente claros con los demás con respecto a cómo nos 

estábamos sintiendo en el momento presente. Sin embargo, debo decir que a través de estas 

vivencias pude aprender a escuchar el sentir de mis compañeres, a manejar mis emociones y a 

mejorar la forma de relacionarme con los demás.   

Por otro lado, tenemos “el bolletoide”. Este asunto fue el momento más tenso y complicado que 

atravesamos como grupo en el bachillerato. El mismo se dio a finales del primer semestre y continuó 

en el segundo semestre de este año académico. Es importante mencionar que esta situación surge 

a raíz de malentendidos, falta de transparencia y una serie de inquietudes e incomodidades que 

no se dialogaron a tiempo.  Este proceso trajo consigo muchísimas pláticas, acuerdos y 

negociaciones para mejorar como individuos y colectivo. Mediante esta situación pude aprender 

que es sumamente importante ser transparentes y comunicar de manera clara nuestras inquietudes 

e incomodidades en el momento que las estamos experimentando.    

El último momento significativo que quiero mencionar es nuestro retiro de sistematización. Este retiro 

se llevó a cabo del 13-15 de abril en las facilidades de Casa Cristo Redentor en Aguas Buenas. 

El mismo, tenía como propósito provocar un reencuentro con las memorias y vivencias del grupo en 

el transcurso de estos cuatro años, como parte del proceso de sistematización de experiencias. Este 

evento fue una de las mejores experiencias que hemos podido vivir como grupo, ya que fueron 

tres días de acompañamiento, compañerismo y armonía. Pienso que este fue el momento en donde 

pudimos poner a prueba el aprendizaje que adquirimos de los momentos de crisis que atravesamos 

como colectivo. Es sumamente bonito mirar hacia atrás y ver el crecimiento que hemos tenido como 

individuos y como colectivo. Hoy puedo decir que la comunicación asertiva da buenos frutos y que 

es la mejor opción para resolver los distintos asuntos que se puedan presentar. De esta vivencia 

me llevo solo cosas bonitas, risas, abrazos y la unidad del grupo.  

Luego de hacer una pausa y reflexionar sobre los distintos asuntos que hemos vivido, puedo decir 

que, dentro de los procesos de grupo, lo más importante para mí es la reciprocidad, la 

comunicación asertiva, la colaboración y el compromiso, ya que considero que si un grupo no tiene 

alguno de los aspectos mencionados será un grupo desequilibrado. Mi aspiración es fomentar la 

sana convivencia entre los compañeros y las personas que me rodean; lo cual se alinea a la visión 

que tenemos como grupo, ya que aspiramos a la creación de espacios seguros a nivel individual y 

para la comunidad en general, que exista un ambiente libre de toxicidad, que sea un proceso 
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ameno en el cual cada individuo pueda sentirse partícipe y libre. Esto es posible siempre y cuando 

el grupo tenga espíritu de colaboración. “El compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo 

que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen”. — Vince 

Lombardi, estadounidense, entrenador de fútbol americano y director ejecutivo de la National 

Football League.  

Para lograr esto dentro de la comunidad universitaria considero que la Academia debe promover 

el proceso de humanización en el trabajo en equipo, implementar más cursos que abarquen temas 

como la inteligencia emocional, el manejo de emociones/conflictos y brindar a la comunidad 

universitaria como mínimo dos talleres por semestre con énfasis en los temas del trabajo y la 

dinámica  de grupo, inteligencia emocional, entre otros temas que puedan ayudar al estudiantado 

a desempeñar una gran labor a la hora de trabajar en grupo y relacionarse con los demás. En 

cuanto al sector de grupos comunitarios creo que es pertinente que cada grupo establezca un 

proceso estructurado donde se propicie la unión y el trabajo en equipo. Por otro lado, se debe 

fomentar un ambiente en donde cada integrante pueda expresar su sentir libremente y realizar 

dinámicas para el fortalecimiento de la integración y participación del colectivo.   

Para concluir, a través de estos años, he podido aprender a posicionarme en el lugar de los demás, 

he aprendido a lidiar y a trabajar con el caos que hay dentro de mí para lograr promover un 

espacio seguro a las personas que me rodean, he podido comprender que a raíz de los malos 

momentos también podemos ser transformados.  Finalmente, puedo decir que nuestro proyecto IAP 

no solo impactó a la comunidad universitaria, sino que nos hizo reconocer nuestros defectos, provocó 

que cuestionáramos nuestras acciones y comportamientos, nos hizo repensar la dinámica de nuestras 

relaciones interpersonales y nuestra relación como grupo. A través del proyecto, logramos 

deconstruirnos y juntos logramos reconstruir a seres humanos conscientes y dispuestos a mejorar 

para lograr generar grandes cambios a nuestro alrededor. Creando Espacios Seguros fue esa 

puerta para la liberación, la sanación y la transformación de nosotros mismos y de la comunidad 

universitaria. 
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Procesos de grupo entre estudiantes: 

entre transformaciones y desafíos 

continuos 
Christian Jomar Robles Del Valle 
(mayo, 2023) 
 
 “Los procesos de grupo entre estudiantes se refieren a la forma en que los estudiantes interactúan en 

un entorno grupal. Estos procesos pueden ser positivos o negativos y pueden influir en la forma en que 

los estudiantes aprenden y se relacionan entre sí. Los procesos de grupo se refieren a los fenómenos 

que ocurren dentro de un grupo, incluyendo la comunicación, la toma de decisiones, la influencia social 

y el liderazgo.’’ (Forsyth, D. 2018)  

En general, los procesos de grupo entre estudiantes pueden tener un gran impacto en el 

aprendizaje y la experiencia de estos en un entorno educativo. Es importante que los educadores 

y los estudiantes trabajen juntos para fomentar procesos de grupo positivos y reducir los negativos, 

para así crear un ambiente de aprendizaje en el que todos puedan prosperar.  Mi experiencia 

como protagonista, estudiante e investigador y agente de cambio ha sido una hermosa. He podido 

compartir muchos procesos con personas diversas y especiales. Han sido momentos realmente 

transformadores.  (Christian). 

“Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar 

el mundo; de hecho, es lo único que se ha logrado.” (Margaret Mead, 2020) 

Luego de un tiempo junto a gente tan bella y con un proyecto hermoso, puedo decir que la creación 

de espacios seguros en UPRH no solo fue un éxito, sino que fue una experiencia transformadora; 

incluso, diría que lo más importante fue el cambio que creó en mí (Christian). 

El Recorrido 

En los pasados tres años, he participado, junto con mis compañeros, en una investigación dirigida 

a la comunidad de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao. A través de 

esta, he tenido el privilegio y el gusto de llevarme gratas experiencias, aprendizajes y enseñanzas. 

El actor principal para esto ha sido la metodología IAP; una herramienta mediante la cual pude 

ver la problemática que estaba ocurriendo a mi alrededor. Principalmente, pude observar la gran 

falta de tolerancia hacia las diversidades que existe dentro de la UPRH. Esta intolerancia es 

producto del racismo, colonialismo, machismo, patriarcado, heteronormativa, adultocentrismo, entre 

otros aspectos que promueven una visión universal de la identidad. Esta es la realidad que es 

impulsada por la cultura, la política y las relaciones de poder las cuales producen un sentido de 

inseguridad que impiden que las personas puedan ser, sentir y experimentar la realidad de la 

manera que desean sin ser juzgados ni señalados. Desde esta partida, pusimos pies en marcha con 

la investigación y la nombramos “Creando espacios seguros y libres, de equidad y bienestar para 

las diversidades: un proyecto IAP desde, por y para todes les jóvenes universitarios.” Para esta 

investigación, estuvimos acompañados por nuestra mentora, Viviana Cruz McDougall. La misma, 

detalla que “a través de este proyecto buscamos crear espacios educativos seguros, protegidos y 
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de acompañamiento empático para los jóvenes, espacios donde puedan explorar, visualizar, 

conocerse, construirse, transformarse, sanarse, validarse, celebrarse, y liberarse con respecto a sus 

cuerpos y diversidades; promover experiencias educativas, reflexivas de sensibilización y respeto 

a las diversidades; y transformar el currículo, los recursos pedagógicos que utilizamos, nuestro 

abordaje y las metodologías educativas que utilizamos en vías de lograr equidad, salud mental y 

bienestar para todes” (Cruz-McDougall, 2021). Desde esta mirada, comenzamos a pensar y a 

afinar las preguntas guías que nos ayudarían con la investigación; las mismas son: ¿Qué es un 

espacio seguro?, ¿Cómo crear Espacios Seguros?, ¿Para quién buscamos crear espacios seguros y 

para qué?, ¿Qué queremos que pase?, y ¿Por qué utilizamos la IAP como enfoque investigativo?  

Luego de esto, se comenzó la creación de la prepropuesta en la cual quedó evidenciada nuestra 

meta de investigar la manera en la que podemos crear espacios seguros en la Universidad de 

Puerto Rico recinto de Humacao para poder describir las necesidades de los estudiantes y fomentar 

que estos se sientan seguros en su espacio. Para esto, llevamos a cabo cuatro actividades. Dos de 

estas fueron cuestionarios para conocer el perfil sociodemográfico de la universidad, así como 

rescatar el contexto sobre las inquietudes de los participantes en torno a sus necesidades y 

experiencias dentro del recinto. Si bien la experiencia de crear los cuestionarios fue retante, 

también nos ayudó a formular mejor preguntas críticas y precisas. La actividad de integración a la 

universidad, mejor conocida como la actividad de las mesas, constaba de 5 mesas, colocadas en 

puntos estratégicos de la universidad, en donde se buscaba compartir información sobre 

diversidades, así como rescatar información mediante los cuestionarios. Igualmente, buscaba 

visibilizar nuestro proyecto. La organización temprana para esta fue un desafío, pero el propósito 

de la actividad, llevarla a cabo, poder llevar el mensaje y dar a conocer el proyecto hizo de la 

actividad una exitosa. El conocernos, aprender del proyecto y poder interactuar con las mesas 

fueron cosas que los estudiantes disfrutaron mucho. El poder ver cómo cada persona aprendió 

sobre diferentes temas (amor propio, lenguaje del amor, diversidades corporales, etc,) fue 

hermoso. Una vez analizamos los cuestionarios, estos revelaron que la comunidad universitaria 

participante dentro de las actividades, los cuales se componían de 309 estudiantes de la 

universidad de Puerto Rico en Humacao, consistía mayormente de mujeres de 18-19 años y que 

cursaban su segundo año de universidad. Estos participantes revelaron que en la universidad se 

presentan situaciones de inseguridad, mayormente dirigidas hacia las mujeres, tomando en cuenta 

que son una mayoría dentro de la institución universitaria, por medio de acosos tanto de manera 

virtual como presencial por parte de profesores hombres y estudiantes. Además, los hallazgos de 

estos cuestionarios revelaron que las agresiones se presentaban de muchas maneras como lo son 

verbales, escritas, físicas y psicológicas. De esta manera, confirmamos que en la universidad había 

una problemática muy marcada, lo cual iba de la mano con lo investigado anteriormente en el 

Análisis Secundario de Datos.  

Luego de ese momento, coordinamos una reunión con líderes estudiantiles para mencionar y 

exponer los hallazgos que encontramos y luego tener un diálogo sobre las necesidades de los 

estudiantes y posibles vías de acción mediante las cuales pudiéramos inspirar una transformación 

real. Basado en las conversaciones con estos líderes universitarios, comenzamos a formular un plan 

de acción. Como resultado, descubrimos que los estudiantes necesitaban ser orientados y educados 

para deconstruir la normativa y promover espacios seguros. Además, entendimos que debíamos 

hablar con la administración de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao para que fueran 

conscientes de la problemática de la comunidad y tomaran las acciones pertinentes y así realizaran 
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un cambio en la situación de los estudiantes. Esta actividad fue una de mucha importancia ya que, 

al ser líderes, nos podían dar información crucial para mejorar y aportar más al proyecto. A través 

de esta actividad, pudimos recopilar diferentes ideas para las próximas actividades, así como 

crear confianza en cada uno de los integrantes para próximas actividades. Poder dar a conocer 

el proyecto y ver que hay unos próximos líderes que están listos para crear un cambio en la 

universidad fue un verdadero logro. Sentir que su aportación e ideas son parte del proceso 

investigativo que estamos llevando a cabo también fue muy significativo. 

Para finalizar, pusimos los planes en marcha. Hubo muchos desafíos, como la organización, pero 

estas son cosas que siempre van a pasar en los procesos de grupos y más con nosotros siendo un 

grupo de INAS tan grande. Buscamos la manera de hacer un trabajo organizado y creativo en el 

cual se pudiera ver lo lindo de las diversidades. Aquí pasamos a la elaboración del plan de trabajo 

el cual incluyó: una galería digital, los talleres diversos, la creación del curso de diversidades y 

una conversación con la rectora y la facultad de la UPRH sobre los hallazgos y tópicos de 

importancia.  

Para entrar más a fondo, yo participé en uno de los talleres, junto a mi compañera Alejandra, en 

el cual tocamos el tema de las diversidades corporales y sobre lo que es el body shaming. Resulta 

importante recalcar la pertinencia de conocer a los compañeros de trabajo porque así puedes 

conocer las virtudes y dificultades de cada uno. Eso fue uno de los factores que hizo que el taller 

fuera tan exitoso. Aunque hubo dificultades, como en todo, al conocer a mi compañera sabía que 

podíamos fluir y no dejar caer el tempo porque como dicen “The show must go on.” Luego de todo 

un semestre con una agenda abarcadora y ambiciosa que pudimos cumplir, nos fuimos a un retiro 

el cual nos ayudó a organizar los hallazgos e interactuar una vez más con experiencias pasadas.  

Todo esto nos trae al presente. Mirando hacia atrás, puedo decir que se cumplieron cada uno de 

los objetivos que nos propusimos. Por ejemplo, uno de los logros más grandes fue el poder impactar 

alrededor de 930 personas entre estudiantes, facultad y personas interesadas. Luego de un tiempo 

junto a gente tan bella y con un proyecto hermoso, puedo decir que la creación de espacios seguros 

no solo fue un éxito, sino que fue una experiencia transformadora; incluso, diría que lo más 

importante fue el cambio que creó en mí. 

En todos los procesos de investigación hay ciertos ejes que son los que quedan claros al final. En 

nuestro proyecto, uno de ellos lo es el proceso de grupos. Primero que todo, ¿qué se dijo, estudió 

o discutió en clases sobre ese eje? Forsyth, D. (2018) establece que “Los procesos de grupo entre 

estudiantes se refieren a la forma en que los estudiantes interactúan en un entorno grupal. Estos 

procesos pueden ser positivos o negativos y pueden influir en la forma en que los estudiantes 

aprenden y se relacionan entre sí. Los procesos de grupo se refieren a los fenómenos que ocurren 

dentro de un grupo, incluyendo la comunicación, la toma de decisiones, la influencia social y el 

liderazgo.’’ A esto, Margaret Mead, antropóloga cultural estadounidense, añade que “Nunca 

dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el 

mundo; de hecho, es lo único que se ha logrado.” Esta cita de Margaret Mead sugiere que un 

pequeño grupo de personas que estén comprometidas y reflexivas pueden hacer una gran 

diferencia en el mundo. A menudo, se piensa que se necesitan grandes cantidades de personas o 

grandes recursos para lograr un cambio significativo, pero Mead argumenta que esto no es cierto. 

Realmente, es la dedicación y la pasión de un grupo pequeño y unido lo que puede impulsar un 

cambio positivo. La idea detrás de esta cita es que el cambio real y duradero en la sociedad no 
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viene de la mano de las masas, sino de pequeños grupos de personas que trabajan juntos por un 

objetivo común. Estos grupos pueden ser tan pequeños como dos o tres personas o tan grandes 

como una organización sin fines de lucro. Lo que importa es que estén verdaderamente 

comprometidos y dispuestos a trabajar juntos para lograr el cambio que desean ver en el mundo. 

Ahora bien, esta es solamente la parte teórica. Pero igual de importante es lo que uno vive al 

compartir con personas. Mi experiencia como protagonista, estudiante e investigador y agente de 

cambio ha sido una hermosa. He podido compartir muchos procesos de grupos con personas 

diversas y especiales. Han sido momentos realmente transformadores. Pudiera hablar de todos los 

momentos vividos, pero quiero enfatizar en tres momentos claves.  

El primero, fue el momento de cambio de lo virtual a lo presencial. El periodo virtual, fue un 

momento en donde apenas sabíamos quiénes éramos, qué queríamos y, encima de todo, el factor 

de la distancia dificultaba las relaciones. A pesar de esto, pudimos entrar al mundo de las Ciencias 

Sociales y ampliar un marco teórico mediante cada clase de INAS. Los mayores retos fueron las 

dificultades para crear momentos de conexión ya que la distancia lo dificultaba. A pesar de esto, 

al pasar la pandemia, e incluso unos meses antes, ya habíamos creado algún tipo de vínculo y 

teníamos una idea de quién era cada persona. Esto provocó tranquilidad. Hasta el día de hoy, 

cada vez nos conocemos mejor y aprendemos nuevas virtudes y retos personales que cargan 

nuestros compañeros. Esto nos llevó a apreciar nuestras diversidades y entender que cada momento 

en el cual compartimos fomentaba algo nuevo para aprender.  

Otro momento que aportó mucho para fortalecer los procesos de grupo fue la preparación para 

el viaje hacia México. Durante el tercer año de bachillerato, se llevaron a cabo las preparaciones 

para el viaje con ruta hacia México. Durante esos momentos, nos enfrentamos a grandes retos de 

comunicación, de planificación y de convocatoria lo cual provocó un caos durante el tiempo de las 

fechas límites. Se aprendió que, para un futuro viaje, se deben tener claros los objetivos y qué 

queremos para que así todo quede acorde y no haya desigualdad y dificultades grandes. Una de 

las mayores dificultades es que, al ser un grupo grande, había muchas voces con pensares distintos. 

De este modo, se hacía necesaria la comunicación ya que no se debía dejar todo en manos de los 

votos u opiniones puramente de la mayoría; de esta manera se establecieron espacios seguros.  

Por último, pero no menos importante, el tercer momento que quiero destacar lo fue el estar en 

Clacso en México durante el verano de 2022. Ese fue uno de los momentos de los procesos de 

grupos más gratificante porque se pudo ver cómo cada persona expresaba sus gustos y disgustos, 

aspiraciones personales, y pTextos revisados:de cómo invertir el tiempo. Durante ese periodo, 

tuvimos la oportunidad de dar a conocer al bachillerato y representar a la UPRH. Aquí, mi 

compañera Annabelys y yo participamos en unas entrevistas las cuales provocaron mucho orgullo 

en todos nosotros. Nos dimos cuenta de que en los procesos en grupo siempre se deben escuchar 

las voces de las minorías para así ser justos y hacer sentir incluidos a todo el mundo. Pero todo 

proceso crea en uno pensamientos que nos llevan a reflexionar. En lo personal, me hice varias 

preguntas como: ¿Qué es lo más importante para mí? Ahora mismo, diría que es todo lo aprendido. 

Porque me ilusiona poder emprender con mis intereses personales y que todo lo aprendido en los 

procesos de grupos sea útil para mí. Igualmente, aspiro a ser un agente de cambio en la rama que 

quiero perseguir. Aspiro a continuar la legacía de mi padre quien, igual que su padre, cuidó de la 

tierra y la ganadería. Por otro lado, siempre hay aspiraciones colectivas como lo es para nosotros, 

más allá del proyecto, que compartamos juntos, aspiremos a que todos los retos que vivimos 

siempre queden en nuestro corazón y como experiencias de aprendizaje para así impartir esos 
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cambios que Puerto Rico necesita y merece. Este es un reto, como cualquier meta, pero tenemos el 

apoyo de nosotros como grupo y de nuestra mentora Viviana; siempre tendremos esa red de 

apoyo.  

Es importante siempre tener recomendaciones futuras porque al uno vivir de tan cerca procesos de 

grupo siempre habrá cosas que pueden mejorar, y más si es refiriéndose a la academia o la 

metodología que utilizamos. Algunas de estas son las mencionadas a continuación. Dar más 

convocatoria a los diferentes cursos de Ciencias Sociales que ayudan a trabajar temas de suma 

importancia como lo son los espacios seguros. Fomentar temas de amor propio y de trabajo en 

equipo, así como sobre los procesos de relación. Fomentar la unión y el trabajo en equipo. Crear 

talleres en donde se hable sobre la planificación para que así estos puedan tener las herramientas 

para hacer trabajos colectivamente. Y buscar la forma de captar la atención de los sectores y 

tener mejor convocatoria. Estas recomendaciones vienen desde la experiencia personal ya que 

fueron temas o procesos en los cuales se nos dificultó trabajar.  

Para concluir, entiendo que el eje de los procesos de grupos se refiere a la relación interpersonal 

que se creó entre los compañeros. Mediante esta, se dieron momentos de crecimiento y desarrollo. 

En general, los procesos de grupo entre estudiantes pueden tener un gran impacto en el 

aprendizaje y la experiencia de estos en un entorno educativo. Es importante que los educadores 

y los estudiantes trabajen juntos para fomentar procesos de grupo positivos y reducir los negativos, 

para así crear un ambiente de aprendizaje en el que todos puedan prosperar. Todo esto me hace 

ver que estamos en un clímax que abre el camino de la vida. Me hace ver que, no importa el lugar 

a donde vayamos, debemos dejar la huellas que nos dejó INAS, para así nosotros ser el cambio 

social que necesita el mundo. En lo personal, he aprendido a relacionarme sanamente con las 

personas siendo yo un lugar en donde los compañeros se sienten seguros porque he trabajado en 

mí con las enseñanzas que he tenido durante estos 4 años. Pero como todo comienzo tiene su fin o, 

de cierto modo, continuaciones. Espero que todos los esfuerzos y anhelos de un proyecto tan 

abarcador y desafiante como el nuestro se pueda llevar a grandes escalas porque los espacios 

seguros para todos es lo que hará que la sociedad aprenda a tolerar. En lo personal, mi vida 

cambió y se transformó desde el momento en que entré en esa puerta del salón NA 004 y me 

encontré con Viviana quien ha hecho despertar en mí nuevas pasiones y afinar mucho mis siguientes 

pasos en la vida. 
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Relación Comunidad-Universidad: 

rompiendo el molde y saliendo de la 

burbuja para crear puentes de 

colaboración  
Alejandra C. Vargas Rodríguez  

 

“Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre” - Pablo 

Freire. 

 

El marco de la IAP nos brinda una manera de reflexionar sobre los problemas sociales, tratando 

de ir más allá de las divisiones que se tienen a menudo entre los diferentes sectores sociales. 

Mediante esta relación de Comunidad-Universidad, se nos permite aprender una de la otra a 

través de un proceso de colaboración, realizando nuevas maneras de trabajar juntos, de crear 

conocimientos nuevos y de enfrentar problemáticas sociales complejas. Podemos vincular a la 

universidad como una institución que es pieza clave de la comunidad y que participa directamente 

como uno de los actores sociales en los procesos de desarrollo. Ha sido retante el hecho de trabajar 

con la comunidad universitaria porque, aún a nosotros como jóvenes universitarios, se nos han hecho 

difíciles los procesos de movilización, el atraer a nuestros compañeros y otros estudiantes a que 

asistan a nuestras actividades como talleres y reuniones y a que participen en los procesos de 

recopilación de datos, proceso de análisis, pensar alternativas juntos y hacer planes de manera 

colaborativa. Fueron años restantes con nuestra comunidad, con nosotros mismos, con nuestras 

situaciones personales, pero, aun así, fueron unos de crecimiento y aprendizaje, y de romper con 

ese molde que ya teníamos y así salir de nuestras burbujas.  

Cuando hablamos sobre la Investigación Acción Participativa en las comunidades, en ocasiones se 

cree que, mediante esta, los estudiantes van a suplir alguna necesidad, van a solucionar algún 

problema, o van a realizar algún tipo de acción como: pintar, barrer, recoger basura, entre otras 

cosas. Es decir, se piensa que se hará algo con lo cual la comunidad no tenga nada que ver, o en 

donde esta es solo receptora pasiva de una acción. Esto es un concepto erróneo. La metodología 

utilizada en nuestra investigación IAP, tiene como objetivo hacer del proceso de investigación uno 

más colaborativo. El marco de la IAP nos brinda una manera de reflexionar sobre los problemas 

sociales, tratando de ir más allá de las divisiones que se tienen a menudo entre los diferentes 

sectores sociales. Mediante esta relación de Comunidad-Universidad se nos permite aprender una 

de la otra a través de un proceso de colaboración, realizando nuevas maneras de trabajar juntos, 

de crear conocimientos nuevos y de enfrentar problemáticas sociales complejas. Podemos vincular 

a la universidad como una institución que es pieza clave de la comunidad y que participa 

directamente como uno de los actores sociales en los procesos de desarrollo. Estos proyectos 

realizados tienen como meta común lograr identificar y ejecutar cambios en torno a sus necesidades 

e intereses; tanto para la universidad como para la comunidad. La palabra proyecto se asocia 
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con: planes, planificación, estrategias, soluciones, logros, solución de conflictos... Justamente, estos 

proyectos permiten lograr un desarrollo de las condiciones de vida de sus miembros, a partir de 

propuestas de transformación de su realidad. El impacto de estos proyectos, universidad junto con 

la comunidad, mayormente es positivo, entre otras cosas, debido a que el proyecto permite realizar 

un tipo de “puente” entre entidades, o sea, de la universidad con la comunidad y viceversa. 

Igualmente, es capaz de establecer lazos a nivel comunitario lo cual implica que se cree un 

sentimiento y una identidad de reconocimiento del proyecto como algo que es de todos y no solo 

de uno. “Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos 

siempre” - Pablo Freire. Por tal razón, se hace importante la alianza entre la comunidad y la 

universidad; por el espacio, el aprendizaje y la experiencia que esta nos brinda. Durante un 

tiempo, hemos podido ver cómo internacionalmente había un alza en los problemas mentales; 

nuestro país no ha sido la excepción. Cada día, más adolescentes, jóvenes y adultos sufren de 

situaciones traumáticas las cuales influyen en sus vidas, relaciones, desarrollo y bienestar. Si bien 

podemos reconocer que las causas de estos traumas son diversas y varían de persona a persona, 

también se hace evidente que el cuerpo de los niños y los jóvenes, al igual que el de las mujeres, 

lo femenino y lo no europeo, es objeto constante de invasión, ataque, agresión, opresión y castigo. 

Estos atentados, diversos en naturaleza, frecuencia e intensidad, resultan en un repertorio de 

respuestas emocionales, psicológicas y fisiológicas que afectan a todas las facetas de vida de una 

persona, por lo que requieren ser atendidas responsablemente y con mucha sensibilidad. El caso 

particular de las respuestas emocionales y psicológicas amerita dar atención especial a los 

mecanismos de defensa, los trastornos de ansiedad, la depresión y las conductas suicidas a causa 

de la gran intolerancia y violencia de las que son objeto las personas con diversidad de cuerpos, 

funcionalidades (físicas y neurológicas), sexos biológicos, géneros, orientaciones sexuales y formas 

de amar en nuestra sociedad (Cruz-McDougall, 2021). Debido a la importancia de reconocer estos 

problemas y sus efectos, se crea una alianza entre el Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales 

con Investigación y Acción Social (INAS) de la UPR-Humacao y el Proyecto Construyendo Equidad 

entre Géneros de UPR-Carolina (PCEG) durante agosto del 2021. La colaboración junto a Carolina 

iba relacionada con las diversidades y el espacio universitario. La meta compartida entre 

UPRH/INAS y UPRC/PCEG era promover la inclusión, la participación, la expresión, la seguridad 

y el bienestar de los jóvenes con diversidad de cuerpos, funcionalidades, géneros, orientaciones 

sexuales y formas de vivir las relaciones en el espacio universitario y, por consecuencia, en la 

sociedad a través de lo que sería el proyecto que realizaríamos en conjunto. Para poder hacer 

esto, se establecieron las estrategias de diseño, coordinación, desarrollo, sistematización, 

documentación y divulgación de actividades educativas que pudieran añadir recursos artísticos, 

mediáticos y tecnológicos, con la meta de crear un manual de actividades que sirviera de guía en 

el futuro para educadores en temas de equidades. Luego de haber tenido varias reuniones de 

manera virtual con la Profesora María Cristina Pacheco y algunos coordinadores del programa en 

UPR-Carolina, la profesora renuncia. Es entonces cuando nos tocó decidir con qué comunidad 

haríamos nuestro proyecto de diversidades e inclusión. Ese momento fue, para nosotros como grupo, 

algo desesperante, pues teníamos que volver a buscar y elegir una comunidad con la cual 

pudiéramos hacer nuestro proyecto. Además, estaba el hecho de que ya teníamos unas propuestas 

e ideas realizadas que también añadía a nuestras preocupaciones de tener que volver a empezar 

todo con una comunidad nueva. Por otra parte, estaba la inquietud de que tuviéramos 

contratiempos en cuestión de seleccionar otra comunidad y comenzar el proyecto. Al principio, 

cuando surgió la posibilidad de trabajar con la comunidad de la UPRH, no todos estábamos de 

acuerdo pues, para ese tiempo, estábamos en pandemia, había algunos que querían tener una 
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investigación más involucrada y fuera del recinto, entre otras cosas. Estuvimos alrededor de 4 meses 

trabajando y revisando la pre-propuesta que ya teníamos preparada y es ahí en donde decidimos 

trabajar con nuestra comunidad universitaria. Para ese mismo tiempo, habían salido varios jóvenes 

señalando el problema de inseguridad que sentían en el recinto. Algunos casos eran de acoso y 

esto fue lo que nos dio un impulso para trabajar sobre los espacios seguros pues ya sabíamos que 

nuestro recinto estaba teniendo un problema de intolerancias con las diversidades y quién mejor 

que nosotros como jóvenes estudiantes para comenzar a trabajar en esto. Fue entonces, que 

comenzamos nuestro proyecto con la comunidad estudiantil de la UPR de Humacao. En el momento 

en que comenzamos a trabajar con la comunidad universitaria, surgieron varios sentimientos en 

nosotros. Consideramos la idea de que al trabajar en UPRH dejaríamos una parte de nosotros ahí 

en la universidad porque, aunque nos graduaríamos en el futuro, el impacto y conocimiento que 

brindaría nuestro proyecto permanecería como legado. En aquel momento también pensamos que 

tendríamos que tomarnos el tiempo de conocer a nuestra comunidad, de escucharla, de leer las 

preocupaciones y de informar al personal docente y a la administración de que sí había una 

problemática que estaba siendo ignorada.  

Durante el mes de noviembre de 2021, comenzamos la planificación de la estrategia de 

familiarización con los estudiantes universitarios. Luego, tuvimos nuestra aprobación del IRB sobre 

las encuestas que teníamos preparadas para lo que sería nuestra primera actividad de inserción 

comunitaria y familiarización. También, estuvimos diseñando lo que sería el cuestionario y creando 

unas cápsulas informativas y problematizadoras sobre los temas del proyecto en el contexto de la 

huelga estudiantil. Nuestro propósito con la realización de todas estas actividades era el poder 

explorar la comunidad de la UPRH. Nuestro proyecto continuó entre los meses de diciembre del 

2021 a febrero del 2022 en donde estuvimos realizando nuestra actividad de familiarización y 

estudio de necesidades mediante técnicas diversas de recopilación de datos. Esto lo hicimos a 

través de la actividad de las de las mesas interactivas sobre las diversidades en donde se 

compartió el cuestionario y se documentaron las opiniones y experiencias de los participantes. La 

actividad de las mesas diversas tenía como propósito el familiarizarnos e integrarnos con la 

universidad para poder recopilar datos los cuales nos ayudarían a entender las necesidades de 

los estudiantes. Se distribuyeron 5 mesas, cada una con un tema dirigido a las diversidades y 

montadas desde una perspectiva de Educación Popular. Los temas elegidos para cada mesa 

fueron: diversidad de género y sexo, diversidad amorosa, diversidad funcional, espacios seguros, 

y amor propio. De esta manera, nos adentramos en un proceso que combinó la familiarización y 

recopilación de datos durante la actividad. Luego de esto, en mayo tuvimos una reunión con los 

líderes estudiantiles con el propósito de la divulgación de los hallazgos de la investigación que 

teníamos hasta el momento y realizar un plan de trabajo participativo. Allí, buscábamos analizar 

colectivamente los datos e idear nuevas propuestas de futuras actividades para concientizar más 

a fondo nuestro proyecto de diversidades.  

Como grupo tuvimos retos con nuestra comunidad universitaria pues nuestra primera actividad de 

interacción fue en medio de la pandemia. Luego de esto, tuvimos que agendar diferentes 

actividades debido a la huelga que teníamos en ese momento. Por otra parte, cómo convocar a la 

comunidad universitaria y que estos participaran en las actividades también era un reto para 

nosotros pues en muchas ocasiones los estudiantes tenían otras actividades, solo iban a estudiar y 

se iban, no sabían de las actividades, entre otras cosas por lo que tuvimos que aprender a cómo 

lidiar con ello. De igual manera, tuvimos retos internos de nosotros mismos como grupo; aunque de 
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cada uno logramos sacar lo mejor y convertir nuestro entorno en uno más seguro para todos. 

Durante estos años hemos tenido que aprender a cómo relacionarnos desde una perspectiva 

diferente a la comunidad universitaria, comenzar a entenderla y verla como un entorno de espacios 

físicos, sociales en donde se habita cotidianamente y en donde se establecen relaciones sociales 

que determinan una manera de vivir y de relacionarnos. 

En junio de 2022, tuvimos nuestro viaje académico y cultural al Caribe, en donde pudimos visitar 

una comunidad en las afueras de Ciudad México (la Comunidad/Colonia Escalerillas del Municipio 

de Chimalhuacán del Estado de México). En nuestra visita a esta comunidad pudimos enfrentarnos 

cara a cara con la pobreza extrema, la falta de infraestructura básica, la ausencia de todo tipo 

de servicios gubernamentales y la contaminación ambiental. Igualmente, pudimos conocer un 

proyecto comunitario que trabaja desde la Educación Popular, combinado cosas como el deporte, 

el arte, las actividades recreativas y la Investigación-Acción Participativa con la creación de 

espacios y comunidades afectivas de aprendizaje. El proyecto está dirigido a que niños, jóvenes y 

sus familias puedan formar vínculos saludables y significativos; expresarse, poder competir y ser 

reconocidos, servir, aspirar a la universidad, visualizar, y emprender la ruta a un mejor porvenir 

que incluya el servicio a su propia comunidad. Esta experiencia fue muy significativa porque, 

además de ser similar con nuestras metodologías educativas, investigativas y de trabajo 

comunitario, el intercambio amplió y profundizó la pertinencia del proyecto de investigación que 

estamos realizando sobre la creación de espacios y entornos seguros para las diversidades en el 

recinto. También, es algo que nos toca muy de cerca pues, nosotros hemos podido estar en entornos 

de pobreza en el pasado, pero la escasez de recursos allí era extrema. Fue bonito poder ver cómo 

los niños esperaban esos días para poder jugar, hacer deportes, hacer actividades y estar allí 

junto con los participantes de la organización UTOPÍA. Durante septiembre del 2022, realizamos 

lo que fue nuestra Presentación de Avances, así como llevar a cabo la creación del curso de 

diversidades: un proyecto que vendrá a fomentar visibilización, sensibilización y aceptación hacia 

las diversidades que existen en la universidad y el mundo. Durante el mes de marzo 2023, 

estuvimos ofreciendo tres talleres relacionados a diferentes diversidades, se estuvo realizando lo 

que sería el prontuario del curso a ofrecer, y, por último, estuvimos haciendo una galería de fotos 

en donde promovimos las diversidades y la inclusión. Nuestro proyecto: “Creando espacios seguros 

y libres, de equidad y bienestar para las diversidades: un proyecto IAP desde, por y para todes 

les jóvenes universitarios” se construye desde la participación de la comunidad universitaria con el 

objetivo de mejorar los espacios mentales, físicos y académicos de todos los miembros de la 

universidad. Las universidades son escenarios importantes para implementar estrategias de mejora 

de los estilos de vida de sus docentes y estudiantes. Para nosotros poder llegar a conocer nuestra 

comunidad universitaria, aun siendo parte de ella, tuvimos que realizar un método formal y a la 

vez creativo en cuanto a la recolección de datos. Para comenzar, tuvimos el cuestionario el cual 

estaba dirigido a conocer los problemas existentes en la universidad de acuerdo con la experiencia 

de los estudiantes y los temas de nuestro proyecto. Así que, decidimos no utilizar preguntas 

personales. En cuanto a la actividad de las mesas esta tuvo como propósito el darnos a conocer 

como investigadores de este proyecto, y que los participantes conocieran y se relacionaran con los 

temas y la necesidad sentida de todos/todas/todes. Aun así, poder convocar y hacer que el 

estudiantado llegara a donde nosotros, que se expresaran, que se sintieran en la libertad de 

escribir u opinar sobre su experiencia fue un reto para nosotros. Durante estos años, he tenido que 

aprender a cómo relacionarme desde una perspectiva diferente a la comunidad universitaria, he 

tenido que comenzar a entenderla y verla como un entorno de espacios físicos-sociales en donde 
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se habita cotidianamente y donde se establecen relaciones sociales que determinan una manera 

de vivir y de ser; entender que como comunidad lo que afecta a uno quizás nos afecta a todos de 

alguna manera. El mayor reto que he tenido durante estos 3 años trabajando en nuestro proyecto 

de investigación lo ha sido mi propia transformación. No solo basta con realizar un proyecto de 

espacios seguros en el 

recinto, sino que debo 

entender cómo yo 

comenzaré a ser un 

espacio seguro para la 

comunidad universitaria. 

Cómo, quizás, acciones 

que yo he normalizado 

pueden representar un 

tipo de burla. Es 

pertinente cuestionarme y 

chocarme con la realidad 

de que en algún momento 

no fui un espacio seguro 

para los demás. De igual 

manera, ha sido retante 

el hecho de trabajar con 

la comunidad 

universitaria porque, aún 

a nosotros como jóvenes 

universitarios, se nos ha 

hecho difícil los procesos 

de movilización, el atraer 

a nuestros compañeros y 

otros estudiantes a que 

asistan a nuestras 

actividades como talleres 

y reuniones y a que 

participen en los procesos 

de recopilación de datos, proceso de análisis, pensar alternativas y hacer planes de manera 

colaborativa. También, nos hemos topado en el camino con otros retos como grupo y, de igual 

manera, para nuestro proyecto durante el desarrollo de este como la pandemia, y al visibilizar 

que también somos parte de la comunidad universitaria. Han sido años de desarrollo y 

transformación no solo en lo académico sino también en lo emocional. Personalmente, he tenido que 

aprender a hablar sobre temas los cuales quizás me hacían sentir insegura, a poder aceptar la 

diversidad que hay en mí y sacarle lo mejor, aprender a cómo ser un entorno seguro para otros 

porque este cambio que quiero aportar tiene que comenzar por mí. Estos años han podido ser unos 

de desarrollo, preparación, crecimiento y descubrimiento; ha sido un proceso de transformación. 

Uno de los momentos que más atesoro y que considero me hizo relacionarme más con mis 

compañeros e incluso quizás salir de ese círculo y burbuja en donde mayormente habitaba, lo fue 

el “bolletoide”. Esta situación me hizo reflexionar sobre las relaciones; qué implican estas y cómo 

se deben manejar estos conflictos para precisamente evitar los “bolletes”. También, me permitió 
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conocer más a mis compañeros, saber su sentir y qué quizás pensaban acerca de nosotros. Fueron 

años restantes con nuestra comunidad, con nosotros mismos, con nuestras situaciones personales, 

pero, aun así, fueron unos de crecimiento y aprendizaje, y de romper con ese molde que ya 

teníamos y salir de nuestras burbujas.  
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Educación Popular: acción, reflexión, 

aprendizaje y cuestionamiento 

continuo 
Denise M. Colón Pérez 
(mayo, 2023) 
 

En la Educación Popular se percibe a los participantes como personas que potencialmente pueden 

crear un cambio en la condición social que les rodea (Kolmans, 2023).  

He tenido muchas experiencias con este proyecto de IAP durante estos 3-4 años y hay muchos 

momentos que sobresalen. Uno de los momentos sobresalientes para mí fueron los Talleres que se 

llevaron a cabo en marzo 14, 2023 en el Departamento de Ciencias Sociales en Nuevo Arte. En 

los talleres se buscaba hablar sobre los siguientes temas: el amor y las relaciones interpersonales, 

el body shaming y las microagresiones. Para esto, tuve la oportunidad de formular y organizar 

desde cero la creación de uno de los talleres. A través de esta experiencia, aprendí que a muchas 

personas les interesan y apelan estos temas diversos. Por otra parte, mientras se iban llevando a 

cabo los talleres, también se estaba creando una galería digital en la cual yo también participé. 

La galería digital tuvo como propósito mostrar la gran diversidad de cuerpos que hay en la 

Universidad de Puerto Rico de Humacao. En esta galería pude aprender que somos todes muy 

capaces de ser partícipes, de mostrarnos nuestra diversidad a una cámara, retar las nociones de 

belleza eurocéntricas y adorar el resultado de todas nuestras corporalidades. (Denise) 

En nuestro proyecto IAP utilizamos la Educación Popular como método de contextualización para 

idear una enseñanza que cree posibilidades para una producción o una construcción. La Educación 

Popular enseña no solo por medio de dinámicas en el aula de clase, sino que también incluye un 

traslado del estudiante al medio que les rodea. Según Kolmans (2023), la Educación Popular es un 

concepto teórico-práctico que se desarrolló en América Latina a partir del pensamiento de Paulo 

Freire el cual buscaba incluir unos puntos específicos: crítica y dialéctica, contexto, método y praxis. 

En la Educación Popular se percibe a los participantes como personas que potencialmente pueden 

crear un cambio en la condición social que les rodea (Kolmans, 2023). Por lo tanto, la Educación 

Popular para nosotres es de suma importancia para crear un cambio social en la comunidad 

universitaria. 

Paulo Freire una vez dijo: “Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, 

porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 

interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o 

anunciar la novedad.” Esta frase está particularmente vinculada con la muestra de nuestro proyecto 

investigativo en el cual utilizamos a la Educación Popular. Para nosotrxs es importante poder 

indagar sobre lo relacionado al proyecto, pero esto nos lleva a comprender que también 

comenzamos un proceso de autocuestionamiento mediante el cual analizamos nuestro entorno como 

un espacio seguro. Paulo Freire tiene mucha razón al explicar que uno investiga para comprobar, 

para intervenir, y para educar y educarme; tal expresión nos deja entender que somos capaces 
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de crear un ambiente rodeado de espacios seguros a través de la utilización de la Educación 

Popular. 

En nuestras clases tuvimos la oportunidad de estudiar la Educación Popular plenamente. Entre 

muchos de los contenidos discutidos en clase, la lectura de María Teresa Sirvent titulada “De la 

Educación Popular a la investigación acción participativa. Perspectiva pedagógica y validación de 

sus experiencias”, nos ayudó a comprender la utilización de la Educación Popular en diferentes 

lugares del mundo. Esta lectura, de plano, desarrolla y profundiza los conceptos de la IAP, la 

Educación Popular y la pedagogía crítica; nos presenta varias prácticas de trabajo llevadas a 

cabo con grupos de líderes y miembros de organizaciones populares e instituciones educativas de 

Buenos Aires. Por último, analiza la validación de la IAP en términos de impacto del proceso en los 

participantes, en el espacio de la cultura popular y del pensar crítico y reflexivo (Sirvent, 2018). 

Además de la utilización de lecturas, aprendimos sobre cómo se utilizaba el arte como un medio 

transformativo en la Educación Popular. Tuvimos la oportunidad de conocer a un grupo artístico 

llamado Agua, Sol y Sereno el cual es un colectivo de teatro dinámico y multigeneracional 

reconocido por su profundo compromiso social y humano. Agua, Sol y Sereno utiliza la Educación 

Popular como su medio de interacción con su arte contemporáneo y de acercarse a un público lleno 

de ideas, vigorosidad e interés genuino. Gracias a Agua, Sol y Sereno, hemos tenido la 

oportunidad de adentrarnos más a fondo en la participación real y en la inclusión de la Educación 

Popular como método investigativo. Otro momento para el cual se utilizó el arte, fue para unas 

presentaciones dadas en INAS 3022, 2021. En esta clase, les estudiantes debían mostrar diferentes 

actividades artísticas de las cuales podían sentir interés, cierto gozo o deseo. Estas presentaciones 

fueron de las primeras veces que se comenzó a pensar en el arte como un método transformativo; 

la utilización de la Educación Popular apenas estaba comenzando a crecer en nosotres.   

Por otro lado, luego de saborear un poco la Educación Popular por medios artísticos, era hora de 

comprobar que se podía utilizar como un medio investigativo. Nuestro proyecto de IAP, que por 

sus siglas CES se denomina Creando Espacios Seguros, buscaba implementar una gran variedad 

de actividades de familiarización e inserción comunitaria. Estas actividades fueron expuestas al 

público y se utilizó la Educación Popular como método investigativo, la cual tuvo un impacto hacia 

nosotres y el público. 

He tenido muchas experiencias con este proyecto de IAP durante estos 3-4 años y hay muchos 

momentos que sobresalen. Uno de los momentos sobresalientes para mí fueron los Talleres que se 

llevaron a cabo en marzo 14, 2023 en el Departamento de Ciencias Sociales en Nuevo Arte. En 

los talleres se buscaba hablar sobre los siguientes temas: el amor y las relaciones interpersonales, 

el body shaming y las microagresiones. Para esto, tuve la oportunidad de formular y organizar 

desde cero la creación de uno de los talleres. A través de esta experiencia, aprendí que a muchas 

personas les interesan estos temas diversos. Por otra parte, mientras se iban llevando a cabo los 

talleres, también se estaba creando una galería digital en la cual yo también participé. La galería 

digital tuvo como propósito mostrar la gran diversidad de cuerpos que hay en la Universidad de 

Puerto Rico de Humacao. En esta galería pude aprender que somos todes muy capaces de ser 

partícipes, de mostrarnos nuestra diversidad a una cámara y adorar el resultado. Como última 

experiencia memorable, debo añadir una clase de INAS 4031, llevada a cabo el 24 de febrero. 

En esta clase, la profesora asignó a varias personas a presentar sobre temas diversos; algunos de 

los cuales se tocarían en los talleres. Las presentaciones fueron: La amistad como un espacio seguro, 



Entre sancochos, bolletoides y utopías 

  

4
7

 

Los 5 lenguajes del amor, Orientación sexual, Perfiles eróticos, Amor y espiritualidad, relaciones 

tóxicas, y Autoconocimiento, diversidad, conexiones, expectativas, posibilidades y negociaciones. 

Estas presentaciones crearon un gran impacto en mí. Desde el momento en que se comenzó a 

presentar se notaba un aire diferente a muchas de las presentación o actividades anteriores. Era 

realmente fascinante el ver cómo habíamos mejorado en la manera en que exploramos los temas; 

había un control a la hora de presentar y se notaba la utilización de la Educación Popular como 

un punto de partida. Estas presentaciones fueron un momento extremadamente memorable para 

mí. Habíamos pasado de no entender nada sobre los temas que hablábamos a exponer con tanta 

sutileza, con fervor y dedicación. Se notaba a simple vista que habíamos cambiado, que durante 

estos años tuvimos una transformación inmensa. Esta clase de INAS 4031 fue una de mis 

experiencias más memorables; me ayudó a finalmente comprender que estaba lista para ser todo 

lo que había estudiado. Todo eso y mucho más. 

En la actualidad, nos encontramos en un proceso de reflexión académica y personal, ya que hemos 

tenido el placer de finalizar nuestro conocimiento tras estos años. Para mí, lo más importante en 

estos últimos 4 años ha sido la utilización de la Educación Popular en nuestro proyecto investigativo 

con el propósito de atraer y añadir a las personas con sus diversidades. Para nosotrxs, la Educación 

Popular nos abrió las puertas para poder provocar inspiración y formar lo que sería un cambio 

social para todes les estudiantes de la UPRH. En realidad, en todos estos años, el poder utilizar la 

Educación Popular nos ayudó mucho a plantear nuevas ideologías las cuales implementamos para 

la búsqueda de una transformación social. Es sumamente importante comprender que la Educación 

Popular es una de nuestras puertas directas a fomentar espacios seguros e implementar la 

tolerancia a las diversidades. 

De la misma manera, en la actualidad, aspiro a poder crear espacios seguros para todas las 

personas cercanas por medio de las artes, tanto en el lado personal como académico. El propósito 

de estas es poder cuestionarme, tener la capacidad de indagar e investigarme lo suficiente para 

fomentar esos espacios seguros, comenzando desde mi yo interno y continuando con mi yo externo. 

Por otra parte, aspiro a desnaturalizar lo que la sociedad nos ha implementado desde niñxs; el 

poder crear pequeños cambios desde una visión personal y luego grupal. Esto ayudaría de por si 

a fomentar la diversidad, a respetarla e intentar comprenderla en un mundo lleno de intolerancia, 

racismo, y mucho odio. Por último, aspiro a la continua creación de espacios seguros en donde se 

pueda hablar sin miedo a ser juzgadx. Es por eso por lo que el grupo aspira a crear espacios 

seguros en donde las personas puedan sentirse segurxs de hablar, de ser, de comprender, de 

incluirse y de buscar y buscarse. También aspiramos a que les estudiantes tengan la posibilidad de 

conectarse con elles y con otres; por lo tanto, fomentando a crear espacios seguros. Igualmente, 

aspiramos a crear espacios para uno mismo (para mí), para las amistades, los familiares, para las 

relaciones interpersonales que tenemos, para lxs compañerxs (trabajos o estudios), y muchos más. 

Por último, siempre aspiramos a crear espacios seguros físicos y sociales por medio de la utilización 

de la Educación Popular.   

Es por eso por lo que tengo algunas recomendaciones hacia la Academia. Tras los resultados 

mostrados en nuestra presentación de avances, recomiendo que se amplíen las relaciones entre 

profesor-estudiantes y estudiante-estudiante por medio de actividades de humanización, tales 

como: inteligencia emocional, presentaciones diversas, actividades de conexión, y muchas otras 

actividades de familiarización. Propongo que se creen currículos que ayuden a crear conexiones y 

fomentar los espacios seguros en el aula de clase, al igual que fomentar la inclusión de las 
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diversidades en los salones lo cual buscaría romper con el adultocentrismo centralizado. Por último, 

que la Academia pueda utilizar la Educación Popular como método de exploración académica en 

el aula. Por otro lado, tengo algunas recomendaciones para las parejas o esas relaciones 

interpersonales amorosas que experimentamos alrededor de nuestra vida. Propongo que busquen 

la creación de espacios seguros dentro de las relaciones con el propósito de fomentar una 

comunicación afectiva. Esto ayudará a promover buenas conexiones emocionales y sostener una 

estabilidad psicológica, emocional y física. Es importante ayudar a transformar la manera en que 

se utiliza el concepto de “relación amorosa” para romper con las normativas sociales; por tanto, al 

conversar y formular nuevas estrategias de entendimiento personal. Finalmente, es importante 

fomentar la reciprocidad en las parejas para crear una conexión genuina y activa, y, por lo tanto, 

ayudar a romper con esos mitos del amor por medio de la comunicación efectiva. 

Para ir finalizando, ¿qué es la Educación Popular por medio de mi interpretación? Para mí, la 

Educación Popular es una educación moderna, es una manera de implementar la cultura popular 

hoy en día mediante la cual les estudiantes puedan sentirse vinculados a una educación continua 

que ayude a promover la participación real. La Educación Popular utiliza las artes como medio de 

investigación o como manera de poder educar a las personas. No solo utiliza las artes, sino que 

implementa todo aquello que sea reactivo para el público al cual desea manejar. Por esto es por 

lo que, para mí, la Educación Popular es una de las muchas soluciones investigativas que se puede 

utilizar a la hora de formar una investigación; la más cercana a la popularidad es esta. Por otro 

lado, nuestro proyecto investigativo utilizó unas tablas para organizar las acciones 

transformadoras y de evaluación. La tabla de acción y la de evaluación, formulan las actividades 

hechas por el grupo investigativo de Creando Espacios Seguros, las cuales documentan la gran 

cantidad de actividades creadas y completada en el año 2023. Tales tablas presentan 

detalladamente el propósito de la creación de actividades, cómo es el curso, los talleres, la galería 

digital, y las reuniones con la rectora y con la facultad. Por medio de estas tablas es que podemos 

ver el recuento de nuestra acción participativa (véase tabla de evaluación). 

He tenido la gran oportunidad de ir transformándome con el paso de los años. La transformación 

ha venido desde un crecimiento personal y emocional en el cual he tenido la oportunidad de 

aprender a mejorar como estudiante, pero más como un ser humano diverso. Para mí, el paso de 

los años ha traído mucha transformación a mi conocimiento. Tuve muchas oportunidades 

académicas, aprendí sobre tópicos que antes no entendía (como el género, el sexo, el amor, la 

depresión, la inteligencia emocional, etc.) de las cuales hoy día puede hablar con felicidad e 

interés. Pero lo más importante que han traído estos cuatro años ha sido el tener que aprender a 

descolonizar y desnaturalizar muchos de mis conocimientos y aprendizajes. Desde el comienzo de 

mis años académicos en INAS tuve que pasar por muchos cuestionamientos personales; desde mi 

manera de amar, mi sexualidad, mi paz interior, la influencia que podía crear en otras personas, 

o, inclusive, yo intentando ser un espacio seguro para otres. He sido influenciada tan positivamente 

por estos años académicos que puedo decir con seguridad que mis años en INAS han creada un 

cambio social dentro de mí. 

Ahora mismo, desde una mirada omnipresente e inmensamente personal, me encuentro en paz 

conmigo misma. Aunque la paz que siento en mí puede perdurar hasta lo que yo desee que 

perdure, siento que la felicidad sobresale de mis poros. Por esa misma línea, sigo en búsqueda de 

una vida en la que pueda implementar todo lo que he aprendido durante mis años académicos, 

siempre teniendo en cuenta mi proyecto investigativo y todo lo enseñado. Por otro lado, me gradúo 
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este año y estoy muy feliz de poder haber pasado por estos años llenos de mucho conocimiento, 

de valores y de cambios que evolucionaron mi manera de ser personal y socialmente. Aun así, me 

cuestiono mucho los siguientes pasos que tomaré después de graduarme; lo que haré luego de que 

todo termine y el hecho de que mi crecimiento académico pasará de una libreta a un mundo 

laboral. Sigo cuestionando si podré seguir los pasos de un espacio seguro a donde vaya; que no 

importe el lugar, la hora o la persona siempre pueda implementar esa seguridad en otrxs. Me sigo 

cuestionando, pero eso es parte 

de ser investigadora social. El 

cuestionar y cuestionarse es lo 

que nos acerca a los cambios 

sociales, a implementar la 

Educación Popular y a formar 

parte de una transformación 

crítica. 

Mis próximos pasos serán crear 

un lugar de paz interior, en 

donde pueda continuar 

entendiéndome, informándome 

y educándome. Sueño con 

seguir estudiando derecho, pero 

tantas son las oportunidades 

que nos da la vida que ahora mi 

meta será entrar a NYU en 

Nueva York, en donde quiero 

estudiar LGBTQ+ Health, 

Education, and Social Services. 

INAS me proveyó una 

educación donde continuamente 

me pude convertir en una 

investigadora social, y es 

gracias a esto que mis siguientes 

pasos se retroalimentan con todo lo que he aprendido, incluyendo a la Educación Popular. Como 

punto final, mientras voy ideando mi futuro académico, contemplo esta frase dicha por el padre 

de la Educación Popular, Paula Freire: “No hay palabra verdadera que no sea unión 

inquebrantable entre acción y reflexión.”                   

Textos revisados: 

E. Kolmas. (2023). La educación popular, los enfoques educativos modernos y la metodología cac 

. infocdmx. Retirado de: 

https://infocdmx.org.mx/escuela/curso_capacitadores/educacion_popular/La_educacion_popul

ar_y_CaC.pdf 

LaGuíaCultural . (2023). Agua, sol y sereno. La Guía Cultural. Retirado de: 

https://laguiacultural.com/eventos/agua-sol-y-sereno/ 
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Sirvent, M. T. (2018). De la educación popular a la investigación acción participativa. Perspectiva 

pedagógica y validación de sus experiencias. Buenos Aires, Argentina: InterCambios.
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Educación Popular: educación 

transformadora basada en el 

desarrollo del pensamiento crítico y el 

discernimiento 
Michelle Figueroa Molina 
(mayo, 2023) 
 
 “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su 

construcción.” (Paulo Freiré) 

Graduada de la escuela superior, tenía el pensamiento de que la educación era solo una y en una 

dirección. Una vez entrada al bachillerato de Ciencias Sociales fue impactante saber y vivir ese 

choque de romper con lo ya aprendido/con lo tradicional para entrar a una educación 

transformadora de pensamiento crítico. Esto fue un desarrollo personal muy significativo en mí. El 

tema del pensamiento crítico fue impactante para mí, ya que es necesario aplicarlo en el salón de 

clases; el hecho de analizar y razonar lo que nos enseñan y romper con esos tabúes de que 

debemos creer todo lo que nos enseñan. La Michelle de escuela no es la misma que la Michelle de 

universidad, ya que puedo discernir que muchos de mis maestros estaban equivocados con la 

educación. He aprendido a utilizar el pensamiento crítico en mi salón de clases con mis estudiantes 

desde que lo conozco y nos ha ayudado a discernir mejor cada situación o cada tema que en el 

pasado no hacíamos ya que el término era desconocido para mí. He logrado enseñarles a no creer 

por mero hecho lo que les enseñan, sino a cuestionarlo y analizarlo. Mis metas para el futuro son 

continuar impartiendo clases en el ámbito escolar. Reconozco que tendré retos con la meta 

transformadora que quiero llevar en mi salón de clases por falta de conocimiento e ignorancia por 

parte de los padres y docentes que no han podido o no han querido desconectarse con lo vertical. 

Pero entiendo que mi importancia es tener una educación de excelencia que rompa con los 

parámetros establecidos actualmente, focalizada en desarrollar el pensamiento independiente y 

libre de toda estructura a favor de la automatización del pensamiento. Mi meta primordial en mi 

desarrollo personal y laboral es ser un agente activo promotor y guía en la transformación de la 

educación de la niñez en Puerto Rico. Y nosotros aspiramos, como estudiantes de INAS, a 

transformar la sociedad desde una perspectiva donde no exista la desigualdad, los prejuicios, la 

discriminación, el adultocentrismo, los feminicidios, etc. desde la Educación Popular. (Michelle) 

La Educación Popular es una herramienta transformadora que utiliza el pensamiento crítico, el 

contexto social y la construcción de conocimientos como base para una educación liberadora, 

mediante la participación. Educa mediante la realidad de la sociedad, una educación práctica, 

conversaciones/diálogo, la reflexión y a través del proceso de discernir. Proporciona tanto para 

los educadores, como a los educandos, un aprendizaje contextual. Es decir, no hay un solo 

educador, si no que todas las partes involucradas aprenden entre sí mediante grupos donde todas 

las partes comparten sus ideas. Es una educación que lucha por la diversidad, los derechos humanos, 

la inclusión, la desigualdad, los problemas sociales, las identidades, las injusticias, el género, los 
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feminicidios, etc. Su fundador es Paulo Freire, un educador brasileño, cuya meta fue brindar una 

educación transformadora, decolonial, diversa e inclusiva para América Latina. 

Las características importantes de la Educación Popular son: 1. Propósito - Una sociedad más 

equitativa y justa (transformación social: relaciones desiguales y asimétricas: pareja, familia, 

comunidad, trabajo, país, etc.), 2. Ética o filosofía – Humanista (responde a las características, 

intereses, necesidades y potencial de desarrollo de los seres humanos, las personas son las 

protagonistas de su vida y de su proceso de aprendizaje y transformación), 3. Metodología – 

Contextualizada o situada, inclusiva, participativa, reflexiva, creativa y propositiva (McDougall, 

2021). La Educación Popular es importante porque nos brinda herramientas positivas y dinámicas 

para educar de manera horizontal y más apropiada para toda la población. Refuerza el 

pensamiento crítico, la participación, la lucha contra el adultocentrismo, y fomenta una educación 

transformadora. Como bien dijo Paulo Freiré “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien 

enseña aprende a aprender.” 

Tres momentos marcaron mi vida durante el transcurso de estos 3-4 años en INAS, momentos en los 

cuales pude ver y sentir el efecto de la Educación Popular y puedo dar fe de que esta herramienta 

sí transforma. Como primer momento fue la actividad de “Familiarización e inserción comunitaria 

en la UPRH” mejor conocida como “La actividad de las mesas”. Esta actividad se llevó a cabo el 3 

de marzo del 2022 frente al Edificio de Administración de la UPRH. En mi mesa estaban Andrea 

Ojeda, Willdalis C. De León y Michelle Figueroa Molina. Su objetivo fue sensibilizar o exponer a 

los estudiantes/participantes a temas relacionados con la inclusión, diversidad, y creación de 

espacios seguros. Mi mesa tenía como tema “Diversidad funcional” en la cual se utilizó la temática 

del lenguaje de señas entre los estudiantes y una actividad para simpatizar con los no videntes. 

Para el lenguaje de señas, yo era la encargada de hablar con los estudiantes por medio de señas 

sin utilizar la voz y esto provocaba que los participantes se sintieran asombrados, fuera de lugar, 

mal y al final yo les decía que, así como se sintieron ellos, se sienten los sordos al no tener una 

comunicación efectiva e inclusiva. Por medio de diálogos con los estudiantes se dio un cambio 

transformador ya que los participantes pudieron comprender la importancia que tienen los sordos 

en la sociedad y de cómo son excluidos por no utilizar un lenguaje en donde las partes se entiendan 

y que desconocían que muchas poblaciones de sordos son marginadas. Muchos estudiantes se 

acercaron y me dejaron saber que ellos nunca habían pensado en eso y que para un futuro serán 

más conscientes y tomarán clases para aprender el idioma.  

El segundo momento que me impactó de la Educación Popular fue cuando creamos el curso de 

Diversidad a cuál inicialmente le pusimos de título “La magia escondida: Diversidad, Inclusión y 

Bienestar Social”. Este curso oficialmente fue completado el 16 de febrero del 2023 por Jeymeliz 

Martes y Michelle Figueroa. ¿Por qué escogí este momento? Fue un trabajo de mucha preparación 

para el cual tuve que realizar muchas lecturas y libros sobre la Educación Popular y mediante el 

cual pude conocer más sobre el tema; sobre la importancia y el impacto que tiene para las 

desigualdades, la inclusión, la diversidad, la comunicación efectiva, el adultocentrismo, entre otros 

temas. Hay varias actividades de Educación Popular que me interesaron y que pienso implementar 

para el futuro, las cuales fueron sacadas del libro “Técnicas participativas para la educación 

popular”. Una de ellas fue el ejercicio de Las estatuas que consiste en seleccionar a un participante 

que será la estatua y los demás lo moldearán según su conocimiento sobre un tema en específico. 

Un ejemplo sería si se discutiera el tema de “La construcción del ser humano ideal” pues los 
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estudiantes moldearían a la estatua como un ser humano ideal según sus estándares impuestos. Este 

ejercicio expresa la idea colectiva que tiene un grupo sobre un tema en específico. Como segunda 

actividad que me impactó lo fue el “Sociodrama” que consiste en escoger un tema en específico, 

mantener un diálogo colectivo, apuntar los datos más relevantes y que cada participante tome un 

rol en base a ese dato que seleccionaron. Esta actividad logra analizar los temas basándose en 

hechos o situaciones reales. Ambas actividades me ayudaron a entender cómo se da ese proceso 

de diálogo transformador que tiene la Educación Popular.  

Como último momento, lo fue la clase del día 3 de febrero del 2023 en donde el tema fue la 

Inteligencia Emocional. Esta actividad se dio en el salón 003 en el edificio de Nuevo Arte. 

Participaron los estudiantes del curso 4031 y la profesora Viviana Cruz McDougall. Ese día, 

dialogamos de forma colectiva sobre lo que es la inteligencia emocional, cómo controlar las 

emociones y cómo desarrollarla. Por medio del diálogo, se realizaron ejercicios para conocer sobre 

la inteligencia emocional y se logró un pensamiento crítico desde y por nosotros que nos ayudó a 

conocernos y entender la importancia de esta. Fue una discusión colectiva y transformadora ya que 

provocó en mí cuidar mi salud mental y emocional. ¿Cómo me ayuda la Educación Popular a ser un 

agente de cambio? Como seres sociales, lo que aspiramos es a transformar la sociedad y a nosotros 

mismos. Romper con lo ya impuesto y utilizar herramientas pedagógicas que impulsen una 

educación más transformadora, inclusiva, de equidad, libre de acoso, machismo, feminicidios y que 

esté llena de diversidad.  

¿Cómo podemos contribuir para que la sociedad mantenga su enfoque en la Educación Popular? 

Comenzar con el gobierno, porque ellos son los que se supone que deben velar por los cuidados 

de su pueblo y, lo más importante, la educación que es un derecho que todos merecen. 

Recomendaciones que me parecen pertinentes son: (1) establecer la Educación Popular como un 

bien educativo y de desarrollo para todos los estudiantes de Puerto Rico tanto en el sector público 

como en el privado, (2) desarrollar guías sobre técnicas de la Educación Popular para todas las 

instituciones educativas y (3) brindar talleres sobre el buen uso de las técnicas de la Educación 

Popular para los docentes y público en general. Tanto como el gobierno, la academia debe 

mejorar sus técnicas de enseñanza tales como continuar transformando sus currículos en métodos de 

enseñanza para acercarse lo más posible a la Educación Popular; ver el Libro de Bustillos y Vargas 

“Técnicas participativas para la educación popular”. Procurar que su facultad implemente práctica, 

técnicas y estrategias de la Educación Popular; ver Power Point “Educación popular desde 

Latinoamérica, el Caribe y Puerto Rico” por Viviana Cruz McDougall. Que el Departamento de 

Ciencias Sociales brinde una serie de diferentes talleres que tengan como meta la implementación 

de la Educación Popular tanto para los docentes como para los estudiantes.  

Graduada de la escuela superior, tenía el pensamiento de que la educación era solo una y en una 

dirección. Una vez entrada al bachillerato de Ciencias Sociales fue impactante saber y vivir ese 

choque de romper con lo ya aprendido/con lo tradicional para entrar a una educación 

transformadora de pensamiento crítico. Esto fue un desarrollo personal muy significativo en mí. El 

tema del pensamiento crítico fue impactante para mí, ya que es necesario aplicarlo en el salón de 

clases; el hecho de analizar y razonar lo que nos enseñan y romper con esos tabúes de que 

debemos creer todo lo que nos enseñan. La Michelle de escuela no es la misma que la Michelle de 

universidad, ya que puedo discernir que muchos de mis maestros estaban equivocados con la 

educación. He aprendido a utilizar el pensamiento crítico en mi salón de clases con mis estudiantes 

desde que lo conozco y nos ha ayudado a discernir mejor cada situación o cada tema que en el 
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pasado no hacíamos ya que el término era desconocido para mí. He logrado enseñarles a no creer 

por mero hecho lo que les enseñan, sino a cuestionarlo y analizarlo.  

Mis metas para el futuro 

son continuar impartiendo 

clases en el ámbito escolar. 

Reconozco que tendré retos 

con la meta 

transformadora que quiero 

llevar en mi salón de clases 

por falta de conocimiento e 

ignorancia por parte de los 

padres y docentes que no 

han podido o no han 

querido desconectarse con 

lo vertical. Pero entiendo 

que mi importancia es tener 

una educación de 

excelencia que rompa con 

los parámetros 

establecidos actualmente, 

focalizada en desarrollar 

el pensamiento 

independiente y libre de 

toda estructura a favor de 

la automatización del 

pensamiento. Mi meta 

primordial en mi desarrollo 

personal y laboral es ser un 

agente activo promotor y guía en la transformación de la educación de la niñez en Puerto Rico. Y 

nosotros aspiramos, como estudiantes de INAS, a transformar la sociedad desde una perspectiva 

donde no exista la desigualdad, los prejuicios, la discriminación, el adultocentrismo, los feminicidios, 

etc. desde la Educación Popular. 

Textos revisados: 

Fernández, R. et al. (2020) Pedagogía Alternativa: La Educación Popular de Paulo Freire, Blog 

Emagister. Available at: https://www.emagister.com/blog/pedagogia-alternativa-la-educacion-

popular-de-paulo-

freire/#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20popular%2C%20tal%20como,al%20medio%20q

ue%20lo%20rodea. (Accessed: April 25, 2023). 

Guzman, G. (2018) ¿Qué es la educación popular? Concepto y aplicaciones prácticas, Psicología 

y Mente. Available at: https://psicologiaymente.com/desarrollo/educacion-popular (Accessed: 

April 25, 2023). 

Lervolino, T. (2020) ¿Quién fue Paulo Freire?, Clade. Available at: 

https://redclade.org/noticias/quien-fue-paulo-
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McDougall, V.(2021) Educación popular desde latinoamérica, el caribe y Puerto Rico. Available 

at:file:///C:/Users/miche/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Y6Z8OJQO/Educ

aci%C3%B3n_Popular_agosto_2021_vcmc[1].pdf (Accessed: April24, 2023) 

Vargas , G. and Bustillos , G. (1997) Técnicas participativas para la educación popular. Lumen 

HVmanitas. Available at: https://evalparticipativa.files.wordpress.com/2019/05/21.-

concepcic3b3n-metodolc3b3gica-dialc3a9ctica-mc3a9todos-y-tc3a9cnicas.pdf  (Accessed: April 

27, 2023). 
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Humanización: Propósito y resultado 

de la IAP 
Hiram A. Olmeda Morales 
(mayo, 2023) 
  

Dentro de todos los procesos y dentro de todas las investigaciones, en especial desde la 

perspectiva de la IAP, se encuentran seres humanos, cuyos pensamientos son esenciales, y están 

implicados como parte de la comunidad que sufre los problemas diarios… Las experiencias, 

sentimientos y recuerdos de los individuos son un factor importante que se debe de tomar en cuenta 

en la investigación… Esto debido a que todos somos seres sentipensantes, los cuales no solo 

utilizamos la razón dentro de los procesos diarios, sino que también nos dejamos llevar por los 

sentimientos… “Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza y por eso 

somos sentipensantes.” Fals Borda (Fals Borda) 

Dentro de la investigación y dentro de la educación es fácil olvidar que somos seres humanos que 

poseemos sentimientos, conocimientos e información. La humanización es la manera en la que los 

estudiantes experimentamos, vivimos y sentimos los procesos dentro del proyecto desde un punto 

humano, como seres que tenemos emociones, pensamientos y somos parte de la sociedad, que 

vivimos las problemáticas que investigamos. Estos procesos ayudan a reconocer nuestras propias 

vulnerabilidades, nuestros fallos y que no somos perfectos. De la misma manera, nos ayuda a 

reconocer nuestras fortalezas, nuestras diversidades y que somos hermosos y únicos. Reconocemos 

nuestras diversidades, la diversidad de los demás, reconectamos con nuestros sentimientos y miedos, 

creamos relaciones sanas y, de esta manera, formamos los elementos para crear espacios seguros. 

Lo más importante para mí desde el ámbito personal es encontrarse, aceptarse y amar. Creo que, 

desde un punto de vista investigativo y personal, un aspecto importante de la humanización es 

encontrar tu propia identidad. Al conocerte, conocer lo que amas, cómo quieres expresarte y cómo 

quieres expresarte al mundo vas a encontrar aquello que te hace especial y diferente, aquello en 

lo que sobresales, lo que enseñarás y aprenderás de los demás. Luego de encontrarte y aceptarte 

es amar la diversidad. Al amarte vas a ser capaz de amar a otras personas, apreciarlos por lo 

que son y no por lo que otros esperan que seas o lo que la sociedad espera de ti. Aspiramos a un 

mundo sin prejuicios en el que podamos valorar nuestras diferencias y amarnos tal y como somos. 

Esto implica una humanización de nuestro sentir, una validación personal y colectiva de que 

amamos, sentimos y somos diferentes. Quiero ser una influencia dentro del sistema educativo, 

transformar la vida de los estudiantes para mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Hacer 

de la educación una popular y crítica, que esté centrada en sus necesidades e intereses, en sus 

sentimientos y sus experiencias. Debemos de dejar de educar máquinas y comenzar a tratar a los 

individuos como lo que son, seres humanos. (Hiram) 

Durante la realización de este proyecto, se presentaron varios temas sobre los cuales es importante 

reflexionar y sistematizar. Uno de los aspectos que más nos impactó durante el proceso lo fue la 

manera en la que podíamos humanizarnos a nosotros y a la comunidad con la que trabajamos. Es 

importante entender la introducción conceptual o teórica dentro de la humanización. La 

humanización es la manera en la que los estudiantes experimentamos, vivimos y sentimos los 
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procesos dentro del proyecto desde un punto humano, como seres que tienen emociones, piensan y 

son parte de la sociedad que viven las problemáticas que se investiga. Esto se podría relacionar 

a varios temas que fueron importantes para nuestra 

investigación como: transición de lo virtual a lo 

presencial, la reconexión con la propia humanidad, 

identidad y diversidad, el reconocimiento de la 

humanidad y la diversidad de las otras personas. 

Se dieron varios retos y experiencias dentro de 

diversos aspectos como sería la convivencia, las 

presentaciones, interacciones, trabajo en grupos y 

la paranoia del contacto físico las cuales son 

importante repasar y repensar como parte 

importante de la metodología IAP ideado y 

representado por Orlando Fals Borda. El sociólogo 

colombiano Fals Borda veía la necesidad de idear 

una metodología investigativa que apelara a la 

transformación, a la participación y a la acción de 

las comunidades debido a que dentro de ella es 

que se encontraban las problemáticas sociales. 

Estos eran los que vivían y experimentaban las 

injusticias y las consecuencias por parte de la 

normativa y la realidad colonizada que mantiene a 

las personas pasivas y oprimidas, sobre todo en las 

áreas de Latinoamérica. Explicaba que las 

experiencias, sentimientos y recuerdos de los 

individuos son un factor importante que se debía de tomar en cuenta en la investigación. Esto 

debido a que entendía que todos somos seres sentipensantes, los cuales no solo utilizamos la razón 

dentro de los procesos diarios, sino que también nos dejamos llevar por los sentimientos. Fals Borda 

decía: “Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza y por eso somo 

sentipensantes.” Esta cita implica una visión en base a la praxis y a la práctica dentro del proceso 

investigativo; la manera y los momentos en los que se pasaba de una teoría, especulación o 

hipótesis directo a la acción y a la participación, la forma en la que se podían empoderar las 

comunidades, ser parte y protagonistas del cambio y la transformación. En esta cita podemos 

encontrar que, dentro de todos los procesos y dentro de todas las investigaciones en especial desde 

la perspectiva de la IAP, se encuentra un ser humano. Aunque usamos la cabeza como un mecanismo 

de investigación, también somos personas que sienten, piensan, reflexionan y analizan desde 

nuestras propias emociones. Estas implicaciones se estudiaron y estuvieron muy presentes dentro de 

lo estudiado en el Bachillerato de Ciencias Sociales con Investigación-Acción Social. Se estudió, se 

dijo y se reflexionó sobre varios aspectos de la IAP que se relacionan a la manera en la que el ser 

humano se encuentra humanizado. Se nos mostraron las distintas facetas que describía Fals Borda 

dentro de la metodología IAP que ayudaban a entender que no solamente los investigados eran 

seres humanos cuyos pensamientos eran esenciales, sino nuestras propias implicaciones como parte 

de la comunidad que sufren los problemas diarios. Dentro del Bachillerato de INAS y la 

metodología IAP se nos mostró cómo es que nosotros somos seres políticos los cuales estamos 

sometidos a una realidad y a una cultura opresiva en la cual solo se le dan oportunidades a una 

parte de la sociedad. De esta manera, hemos adoptado posturas, ideas, sentimientos y 
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pensamientos producto de nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones. Observamos cómo es 

que se presenta la relación investigador-investigado dentro de los procesos. Implica que el 

investigador se involucre con las comunidades como un proceso de reconocimiento de la vida 

individual y colectiva. El investigador es parte de la misma comunidad y, por lo tanto, sufre las 

problemáticas que investiga. Este lo observa desde un punto de vista subjetivo, desde el yo y cómo 

vive y siente la investigación. Se ve una relación con el sujeto en la que la persona siente, aprende 

y reflexiona. En este proceso se encuentra con sus propias experiencias que generan conocimiento 

e información valiosa para la investigación que ve la comunidad como sujetos y no como un objeto. 

Las comunidades y el investigador se comprometen al “proceso de conocimiento”, la acción 

transformadora y la auto-organización. Se da un proceso de aprendizaje activo, partiendo de 

personas dispuestas a aprender con la gente que también se irá descubriendo. Parte del principio 

de que todas las personas cuentan con conocimientos, pensamientos e información única que serán 

de utilidad para la transformación social. Otro aspecto que se estudió en la clase y que buscaba 

la humanización de los procesos y en la manera en la que históricamente se nos fue deshumanizando 

fue en la relación con la colonialidad. Como parte del Caribe Geográfico, Insular, Político e 

Histórico somos parte de una sociedad la cual nos ha intentado tratar como seres inferiores, en la 

que se busca abusar de nosotros de múltiples maneras y que hoy en día hemos internalizado. Esto 

lo estudiamos en clase desde la pérdida de nuestro poder propio, la identidad y la falta de 

igualdad. Todos estos procesos coloniales generan una opresión hacia nosotros y de nosotros al 

resto de las personas lo que refleja la intolerancia en la sociedad. Se nos enseñó sobre aspectos 

importantes de la educación crítica, un enfoque humanizador dentro de la enseñanza-aprendizaje 

y la manera en la que se puede mejorar el proceso para los estudiantes dirigido a su sentir, a sus 

necesidades y sus intereses. Tuvimos una parte importante la cual decidimos llamar “El Sancocho”, 

donde nos hacíamos conscientes de nuestra realidad tanto política como histórica y reflexionamos 

en la humanización de los sujetos. Algunos temas que discutimos estuvieron relacionadas a la 

pérdida de costumbres, saberes, formas de expresión, la relación con los demás y con la 

naturaleza, la dignidad y la felicidad, el rescate de nuestra historia desde la afrodescendencia, 

el rescate de nuestra propia diversidad desde una visión pluralista y la conexión con Latinoamérica 

y el Caribe. En varias clases llegamos a estudiar las relaciones asimétricas en las que discutimos 

temas como la manera de relacionarse con los demás de una manera sana mediante temáticas 

como el lenguaje del amor, las relaciones interpersonales y sociales, el trabajo en equipo y la 

toxicidad. En la clase se enseñó sobre el autocuidado y el control de las emociones, la Inteligencia 

Emocional, la Inteligencia Social, el estrés y la ansiedad. Es esencial entender que el ser humano es 

un ser único y diverso que siente y se expresa de diferentes maneras. Se aprendió sobre las 

diversidades. Se ofrecieron clases en las que se entendieron conceptos y teorías sobre la manera 

en la que el ser humano construye su realidad, se identifica y se expresa ante los demás. 

Observamos cómo la misma sociedad y la normativa objetiviza y deshumaniza a los individuos. La 

opresión basada en la heteronormativa, el racismo, el eurocentrismo, el machismo, etc.  

Basado en estas enseñanzas en la clase y que apelan a la humanización de los individuos y de 

nosotros como parte del proceso de la metodología IAP puedo hablar sobre mi experiencia directa 

sobre el eje mediante la trayectoria, reflexiones y recomendaciones. Recuerdo que dentro de 

nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y de nuestro proyecto se dieron varios momentos en los 

que pude observar la humanización. Un momento que me impactó y del que me gustaría reflexionar 

sería el momento y el proceso de idealización de una actividad en la que realizamos unos podcasts 

grupales. Se presentaron varios retos dentro del proceso que fueron difíciles para el grupo. Estos 
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retos estuvieron relacionados a las interacciones 

con los miembros y tuvieron su origen en el hecho 

de que somos un grupo que tiene diferentes 

puntos de vista, diferentes ideas y 

personalidades las cuales pueden ser chocantes. 

De esta manera, nos humanizamos y 

comenzamos a ver que como seres individuales 

con experiencias, aprendizajes y situaciones 

diferentes esto puede llegar a complicar el 

proceso investigativo. Además de estos 

problemas y estos retos basados en el trabajo 

de grupo, tuvimos la oportunidad de descubrir y 

aprender sobre la diversidad de los cuerpos y 

los individuos y la manera en la que se presentan 

en la sociedad. Con esto me refiero a que 

pudimos mirar a las personas fuera de la 

normativa y apreciar nuestra propia diversidad. 

De esta experiencia aprendí y clarifiqué las ideas sobre la diversidad, la manera en las que se 

pueden comenzar a naturalizar, las necesidades de la educación y cómo la ignorancia puede llevar 

a la intolerancia, el odio y el miedo, además de que aprendimos sobre las categorías, 

explicaciones y los mitos que existen sobre la diversidad. Durante el curso del Caribe hubo muchos 

momentos donde apelamos a la humanización de los individuos, sobre todo los Latinoamericanos. 

Se tocaron temas como la afrodescendencia, el reencuentro de nuestra identidad y el rescate de 

nuestra historia. Se realizaron presentaciones y reflexiones sobre nuestra historia colonial, nuestra 

identidad y nuestra relación con el Caribe y el significado de ser caribeño. En este curso aprendí 

sobre la manera en la que se deshumaniza la raza, la manera en la que se presenta el racismo y 

nosotros como individuos. Se presentaron varios temas de cómo es que en múltiples ocasiones se 

presenta una sexualización del cuerpo. Aprendí cómo la sociedad nos utiliza para beneficio 

personal desde un punto de vista colonizador, la manera en la que la sociedad crítica y rechaza 

las raíces negras y son considerados como anormales, además de que aprendí sobre la historia 

sangrienta en la que hemos nacido. Sin embargo, además de estos aspectos negativos los cuales 

se presentan en la sociedad, pude aprender la manera en la que nos podemos apropiar de nuestra 

identidad. Otro aspecto el cual fue 

muy importante estudiar y trabajar 

en clase fue el manejo de la 

ansiedad y el amor propio. Estos 

temas apelaban al sentimiento de 

nosotros como individuos y me 

hicieron entender que los 

sentimientos como la frustración, el 

estrés y la ansiedad son normales y 

naturales. Que, para toda persona, 

fuera de los estereotipos que se 

tiene de un investigador como un 

ser aparte de la investigación, debe ser importante el aprender a sentir y amarse para poder 

guiar y transformar a los demás. En estas clases aprendimos técnicas y estrategias de cómo 
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controlar las emociones y la manera en la que se presenta el estrés y la ansiedad. La manera en 

la que cada persona siente miedos, presión, tensión, enojos, tristezas y la forma en la que cada 

uno lo enfrenta. Realizamos presentaciones y prácticas sobre lo que es el estrés y los síntomas. El 

aceptarte y amarte tal y como eres te llevará a sentir y a amar plenamente. Basado en estas 

enseñanzas se compartieron varias lecturas y aprendizajes sobre Walter Rizo de cómo podemos 

aceptarnos y amarnos como somos. En estas clases aprendí sobre: manejar el estrés, la naturaleza 

detrás de la ansiedad, la normalización de las emociones, el momento en el que estas emociones 

se vuelven peligrosas, amarme tal y como soy, y la importancia de un investigador social aceptar 

su humanidad y así poder realizar una buena investigación.  

Durante el transcurso de la investigación y el proyecto hemos tenido la oportunidad de reflexionar 

sobre conclusiones de la realidad actual. Desde la humanización, lo más importante para mí desde 

el ámbito personal es encontrarse, aceptarse y amar. Creo que, desde un punto de vista 

investigativo y personal, un aspecto importante de la humanización es encontrar tu propia 

identidad. Al conocerte, conocer lo que amas, cómo quieres expresarte y cómo quieres expresarte 

al mundo vas a encontrar aquello que te hace especial y diferente, aquello en lo que sobresales, 

lo que enseñarás y aprenderás de los demás. Luego de encontrar quién eres, cómo te sientes y 

cómo quieres ser, dentro de la humanización viene aceptarte. Aceptar que eres especial y diferente 

y que eso no es un impedimento sino una oportunidad de crecer y aprender. El aceptar también 

implica que las otras personas reconozcan y aprecien las diferencias como un factor importante y 

único de la humanidad. De esta manera, podemos comprender los sentimientos, emociones y 

experiencias que la sociedad capitalista y neoliberal ha deshumanizado. El último factor luego de 

encontrarte y aceptarte es amar la diversidad. Al amarte vas a ser capaz de amar a otras 

personas, apreciarlos por lo que son y no por lo que otros esperan que seas o lo que la sociedad 

espera de ti. Aspiramos a un mundo sin prejuicios en el que podamos valorar nuestras diferencias 

y amarnos tal y como somos. Esto implica una humanización de nuestro sentir, una validación 

personal y colectiva de que amamos, sentimos y somos diferentes. Debemos romper con los 

estereotipos que nos encasillan y nos controlan desde la normativa política. Podemos ver las causas 

sociales y culturales detrás de la deshumanización de los individuos y la manera en la que INAS y 

la IAP buscan apropiarnos nuevamente con nuestra humanidad, historia y origen. Romper con la 

historia colonial que nos juzga cuando tratamos de salirnos del molde.  

Basado en esta reflexión puedo hacer referencia a lo que escribió Cristina Simón en El Periódico 

(2017), revista en internet “El ser humano se humanizará realmente cuando sea un ser consciente, 

capaz de pensar y razonar, de dejarse llevar por ese sentimiento tan carente en este siglo e 

importante en la historia: la compasión.” El proceso de humanización considero que es difícil de 

conseguir por la manera en la que estamos educados y colonizados. La sociedad tiende a vernos 

de una manera en específico, desvalorizando las diferencias y condenando a las personas que se 

salen de esta normativa. Es importante educar, transformarnos y deconstruir. Sin embargo, a 

nosotros como estudiantes nos ha costado mucho deconstruirnos por los procesos tan intrínsecos en 

los que vivimos. El proceso de deconstrucción es muy complejo, pero no imposible, en el que 

rompemos con el dominio popular, el abuso de poder, las relaciones tóxicas y los límites 

implementados en la sociedad que impiden sentir y pensar. La comprensión y el individualismo son 

limitantes de la humanización. Esto debido a que las personas buscan agradar a la sociedad, más 

que ser libres de sentir, expresarse y experimentar. Podría proponer varias recomendaciones e 

implicaciones para la Academia. Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para los 
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profesores y el salón de clases, es necesario la humanización. Es necesario que los profesores 

entiendan que cada uno de los estudiantes cuenta con necesidades e intereses particulares. Es 

esencial que el currículo se adapte a las implicaciones en cuanto a los sentimientos de los estudiantes 

más que lo que espera el Estado del profesor y los estudiantes. Es decir, debe haber un enfoque 

hacia la Educación Popular dirigida directamente a los estudiantes y apelando a sus intereses. Es 

necesario entender en las investigaciones que somos seres políticos, seres subjetivos que nos 

dejamos llevar por nuestros sentidos y sentimientos. Vamos a realizar el proceso investigativo en 

base a lo observado y lo experimentado. Toda investigación se dará en base a lo que siente la 

persona que tiene un valor y la manera en la que espera que ocurra la situación o se produzca la 

realidad. El ser humano y su naturaleza es relativo, depende de experiencias que forman su 

realidad. Dentro de investigaciones con respecto a la sociedad, los conocimientos populares son 

esenciales para generar información valiosa. Los sentimientos, recuerdos y procesos de los sujetos 

son importantes y es necesario tenerlo en cuenta. En viajes de campo es importante el rol 

humanizador, la comprensión y la paciencia. Todas las personas tienen situaciones y experiencias 

que pueden ralentizar el proceso de observación, planificación y documentación. La memoria y las 

condiciones personales pueden ser diferentes de persona en persona. De igual manera, la forma 

en la que se observa el mundo puede variar y cambiar; cada apunte, momento y reto es esencial 

saberlo manejar desde el punto de vista humano, como seres imperfectos que tienen sus fallas y 

aprenden de las experiencias. Debe darse en un proceso bidireccional, tanto de los estudiantes al 

guía como del guía al estudiante. Por otro lado, puedo dar recomendaciones para un sector en 

específico como: organizaciones laborales, las relaciones interpersonales y las dinámicas familiares. 

Desde las organizaciones laborales, los líderes o empleadores deben de humanizar a los 

empleados. Un factor importante dentro del ámbito laboral es el estrés, la presión y las situaciones 

o experiencias que puede estar experimentando el individuo. Es esencial crear condiciones humanas 

dentro del trabajo, un espacio seguro en donde las personas puedan sentirse libres de trabajar y 

producir para el progreso de la sociedad. Debemos romper con los mitos de las relaciones, tanto 

de amigos como de parejas. Estos mitos proporcionan una manera deshumanizante en la que 

proporcionan una normativa y estereotipos. Fomentan expectativas que las personas no pueden 

cumplir, lo que trae problemas en la manera de relacionarse. Hay que humanizar la relación, 

vernos como individuos con sentimientos, pensamientos y experiencias diferentes. Las relaciones no 

tienen solo una manera en la que tienen que ser, sino que hay múltiples maneras de experimentarlo 

desde las emociones y la diversidad. Dentro de las dinámicas familiares debemos de observar la 

humanización desde los padres a los hijos y los hijos a los padres. Los padres deben de comprender 

la formación cognoscitiva de los hijos y observarlos como individuos en formación. Somos seres 

humanos que aprendemos de nuestros errores y que formamos una percepción de la vida diferente 

a la de ellos. Los tiempos cambian, sentimos diferente y eso no tiene nada de malo. Los hijos deben 

de dejar de idealizar a los padres y verlos como seres perfectos. Los padres son seres humanos 

que al igual que cualquier persona sienten, tienen deseos y cometen errores. Ven el mundo de una 

manera diferente adaptado a su realidad social, las implicaciones políticas y religiosas.  

Luego de todo este recorrido en el que pude sistematizar y exponer mis pensamientos con el tema 

de la humanización es esencial un cierre personal. Yo hoy en día considero que este eje busca 

reconectar con la humanidad dentro del proceso, tanto del proyecto como la investigación IAP. 

Dentro de la investigación y dentro de la educación es fácil olvidar que somos seres humanos que 

poseemos sentimientos, conocimientos e información. Estos procesos ayudan a reconocer nuestras 

propias vulnerabilidades, nuestros fallos y que no somos perfectos. De la misma manera, nos ayuda 
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a reconocer nuestras fortalezas, nuestras diversidades y que somos hermosos y únicos. Reconocemos 

nuestras diversidades, la diversidad de los demás, reconectamos con nuestros sentimientos y miedos, 

creamos relaciones sanas y, de esta manera, formamos los elementos para crear espacios seguros. 

Como aprendizaje personal puedo decir que aprendí la manera en la que se puede humanizar 

desde los ámbitos educativos e investigativos. 

Anteriormente, se conocía una visión universal 

de la manera en la que se hacían las 

investigaciones, los experimentos y la ciencia. 

Aprendí la importancia de los sentimientos, de 

las emociones y recuerdos de los sujetos en la 

investigación. Durante estos años, he 

presentado varios cambios que han marcado 

la manera en la que veo al mundo. Cambié la 

manera en la que me relaciono con mis 

compañeros, con la profesora y con la 

comunidad en general. Mediante el 

adoctrinamiento educativo observaba la 

escuela como un mecanismo de disciplina y 

obediencia, en la que lo más importante eran 

las notas y agradar a la figura de poder. 

Actualmente cambié la manera en la que me 

relaciono desde un ámbito más humano, desde 

la comprensión y la reciprocidad. No todo fue 

bueno durante el trayecto y quizás al 

comienzo aún estos pensamientos permanecían lo que hacía complicado el trabajo en grupo. Sin 

embargo, amplié mi cosmovisión y entendí que puedo comunicarme con los demás sin miedo a ser 

señalado y que es importante entender que todos somos seres humanos. Aprendí las raíces de la 

opresión, el discrimen y el miedo hacia la diferencia. Esto me ayudó en la comprensión, el 

entendimiento y el sentimiento hacia los demás y hacia la comunidad. Los pensamientos intrínsecos 

en los que nos criaron contra la relación entre la transformación y una perspectiva más colectiva 

que individualizada, en la que se critica y se señalan las diferencias. He realizado varios 

cuestionamientos que son esenciales para entenderme como ser humano y lo que quiero ser en el 

futuro. Actualmente, me encuentro en un periodo en donde reflexiono sobre lo que hice, lo que 

pude haber hecho, si lo hice de la mejor manera, y si pudiera hacerlo de una manera diferente. 

Sin embargo, me siento orgulloso de la manera en la que me he humanizado, la manera en la que 

se dieron todas las situaciones, las relaciones que se formaron y cómo quiero ser de ahora en 

adelante; siendo este un tema el cual nunca reflexionamos o pensamos. Desde el punto de vista 

humanizador, me siento más cercano a lo que quiero llegar a ser; cómo quiero que los demás me 

vean y se sientan junto a mí. Me siento orgulloso también de haber sido parte de este proceso 

humanizador en el que las personas se sientan completas, felices y seguras dentro de su espacio. 

Que puedan sentir, amar y experimentar las situaciones de la manera más correcta posible, un 

proceso transformador desde un sentido humano. Estoy consciente de que durante el transcurso del 

proyecto surgieron varios retos que hemos tenido que enfrentar como grupo. El transformar las 

relaciones personales a unas más humanizadas siento que fue uno de los retos más complicados. 

Deconstruirse para poder llevar relaciones sanas diferentes a las que teníamos antes y reconocer 

las fallas personales es una experiencia muy compleja. Siento que, en lo personal, conectar con los 
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sentimientos y las situaciones ha sido uno de los retos más difíciles que he tenido que enfrentar. Mis 

próximos pasos están basados en el mismo proyecto y de la misma manera desde un enfoque 

humanizador. Quiero ser una influencia dentro del sistema educativo, transformar la vida de los 

estudiantes para mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Hacer de la educación una 

popular y crítica, que esté centrada en sus necesidades e intereses, en sus sentimientos y sus 

experiencias. Debemos de dejar de educar máquinas y comenzar a tratar a los individuos como lo 

que son, seres humanos. Romper con la realidad colonial y llevar el proyecto “Creando Espacios 

Seguros…” al ámbito profesional y educativo. 
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Humanización: el proceso de soltar el 

peso del individualismo y conectar 
Génesis A. Rivera Perocier 
(mayo, 2023) 
 
 “Afirmar que los hombres y las mujeres son personas y como personas deben ser libres, y sin embargo 

no hacer nada tangible para hacer de esta afirmación una realidad, es una farsa.” Paulo Freire 

El cambio más significativo y notable que hemos logrado con nuestro proyecto es el humanizarnos 

tanto como grupo como individuos. Sería prácticamente imposible enumerar todo lo aprendido en 

mis 4 años en INAS, por lo que me gustaría resaltar aprendizajes particulares que marcaron mi 

carrera académica. Aprendí cómo comunicar mis necesidades mejor para fortalecer mis relaciones 

interpersonales, cómo manejar mis emociones en mi diario vivir, la importancia de educarse acerca 

de las diversidades, la importancia de trabajar el cambio social desde adentro y a cómo poder 

mostrar afecto, amor o apreciación a las distintas personas en mi vida de maneras que 

verdaderamente los haga sentir amados, queridos y/o apreciados. Ahora me siento más conectada 

con mi humanidad que antes. Puedo hablar mejor, siento mejor, puedo empatizar con personas con 

las que antes no podía. Me siento más abierta a ser vulnerable y a aceptar la vulnerabilidad de 

aquellos que me rodean. Me siento más cerca de la humanidad de aquellos que me rodean. Ese 

sentir individualista con el que cargaba entrando a la universidad es un peso del que me liberé a 

lo largo de mi bachillerato. 

(Génesis) 

Durante mi tiempo en INAS he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme no solo como 

profesional sino como persona. El actor primordial en este desarrollo fue mi proyecto de INAS: 

"Creando espacios seguros y libres, de equidad y bienestar para las diversidades: un proyecto 

IAP desde, por y para todes les jóvenes universitarios". Mi participación como coinvestigadora en 

este proyecto me ha moldeado y convertido no solo en una mejor profesional sino en una mejor 

humana, lo cual es el punto resaltante de este escrito. En nuestra comunidad universitaria conviven 

personas con diversas corporalidades en cuanto a forma, estatura, color de la piel, rasgos físicos, 

funcionalidad, sexos biológicos, géneros, orientaciones sexuales y formas de comunicar el amor, 

así como personas con diversas formas de aprender y responder a los retos de la vida. 

Esta diversidad existente es el enfoque de nuestra investigación. Con este enfoque, nuestra misión 

fue fomentar un ambiente en nuestro recinto en el cual todas estas diversidades pudiesen sentirse 

seguras; algo que fue más complicado de lo pensado inicialmente. Las palabras de mi compañera 

de trabajo, Alejandra Vargas y Luis O. (2022), perfectamente resumen el porqué: “La diversidad 

social es una cualidad natural que nos muestra variedad, belleza y a su vez abundancia, que 

contrasta con la agenda uniformadora, excluyente hacia las comunidades que rompen los 

estereotipos socialmente establecidos. La capacidad de afirmar que todos, siendo distintos, 

poseemos la misma dignidad y que no hay personas descartables, supone un reto para la 

conciencia social puesto que cuesta muchísimo asimilar modelos alternativos al patriarcado, al 

eurocentrismo, al capitalismo y a la supremacía blanca.” 
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La complicación quedaba, dentro de lo establecido, en la conciencia social; nuestra conciencia 

social. Durante nuestro proceso de investigación, pudimos informar a nuestros compañeros acerca 

de las diversidades, promover la diversidad en todas sus formas con talles y galerías de fotos. 

Tuvimos la oportunidad de conversar con líderes, tanto estudiantiles como de facultad (incluyendo 

a nuestra rectora), acerca de nuestros hallazgos con respecto a la seguridad sentida por el 

estudiantado y nuestras sugerencias para desarrollar un ambiente más seguro (más allá de todo 

lo que ya estaban haciendo).  Además de todo esto, el cambio más significativo y notable que 

hemos logrado con nuestro proyecto es el humanizarnos tanto como grupo como individuos.  

La humanización es el proceso, frecuentemente incómodo, de reconectar con el concepto de “ser”. 

El proceso de reconocer la vulnerabilidad y el deseo de libertad y aceptación que vienen con ser 

humano tanto en el prójimo como en nosotros mismos.  A base de este entender, nos toca tomar las 

decisiones y acciones necesarias para que el mundo en el que vivimos se acomode a esas 

necesidades humanas. Factores como la diversidad y el aislamiento pueden impactar grandemente 

en esto. Con respecto a nuestro tiempo en INAS, esto se relaciona con los siguientes 

temas/experiencias: 

• Transición de lo virtual a lo presencial 

• La reconexión con la propia humanidad 

• Identidad y diversidad 

• El reconocimiento de la humanidad 

• Diversidad de las otras personas 

Una buena representación de mi experiencia con la humanización son las palabras del educador 

brasileño Paulo Freire: “Afirmar que los hombres y las mujeres son personas y como personas deben 

ser libres, y sin embargo no hacer nada tangible para hacer de esta afirmación una realidad, es 

una farsa.” Esta cita de Paulo Freire afirma lo ya establecido anteriormente acerca de la 

humanización, es necesario dentro de la experiencia humana no solo reconocer la humanidad de 

todos y las necesidades que vienen con eso sino tomar acciones afirmativas. Sin estas acciones 

vivimos una farsa. Las palabras de Freire van en relación con lo aprendido en nuestros 4 años en 

INAS, está en nosotros ser entidades de cambio que van de la praxis a la acción, del reconocimiento 

a la afirmación. 

Aunque el concepto no se mencionó concretamente por sí solo durante nuestros 4 años, sí se 

trabajaron varios temas y/o conceptos que se relacionan a él:  

• La relación investigador-sujeto en la IAP - El entender que se está trabajando con seres 

humanos que tienen opiniones, ideales y necesidades y reconocer lo importante que es 

conectar con tu comunidad debido a que se requiere compromiso lo cual viene con la 

confianza. 

• El manejo de emociones – Específicamente, temáticas relacionadas a la inteligencia 

emocional, el estrés y sus efectos en el cuerpo, la meditación y cómo utilizarla para manejar 

la ansiedad. 

• Las diversidades - el entender nuestras experiencias y necesidades a base de las 

diversidades presentadas en nuestro ámbito sociocultural (los lenguajes del amor, la raza, 

la corporalidad, el sexo, la funcionalidad, la sexualidad, el género). 
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• La comunicación - Cómo comunicarnos de manera efectiva, afectiva y asertiva y la 

importancia de comunicarnos de manera correcta para el ambiente en el que nos 

encontramos y cómo horizontalizar nuestras dinámicas para resultar en mayor respeto y 

comodidad al comunicarse.  

• El pensamiento decolonial - Cómo reconocer los sesgos coloniales dentro de nosotros para 

poder crear ambientes de comunicación abierta y segura para todes.  

• La convivencia - Entiéndase cómo aplicar todo lo aprendido y discutido en estos pasados 4 

años para fortalecer la convivencia en: las amistades, las relaciones amorosas, la familia, 

la escuela, y el trabajo. 

• “El Bolletoide” - La detonación de años de presión acumulada en la que nos vimos obligados 

a reconocer la humanidad y vulnerabilidad de nuestros compañeros y nuestra profesora.  

Fue durante la exploración de este evento/concepto que pusimos en práctica plenamente 

cada estrategia de comunicación que hemos aprendido. Nos vimos obligados a trabajar 

desde adentro. 

Durante la larga trayectoria en la que exploramos todos los conceptos/temas que mencioné, 

vivimos varios momentos que resultaron en la creación de herramientas personales para poder 

humanizarnos tanto en lo personal como grupalmente.  Por propósitos de brevedad, he escogido 

los 3 momentos que yo considero más impactantes para mí desde una perspectiva humanizante. El 

primer momento que escogí es el que consideraría el más “grande”, entiéndase el más complejo e 

involucrado de todos los momentos que escogí: Nuestra visita al Centro Utopía/comunidad de 

Escalerillas del municipio de Chimalhuacán en el estado de México (6 de junio 2022).  

Este momento se divide en dos partes, comenzando con nuestra visita al Centro Utopía. En el Centro 

Utopía tuvimos la oportunidad de interactuar libremente con la Asociación Utopía en sus oficinas, 

disfrutando un almuerzo preparado con nosotros en mente y luego de 3 presentaciones acerca de 

la labor que ellos están haciendo en el estado de México. La segunda parte, fue una visita al 

Centro de la Organización Utopía en la comunidad Escalerillas. En esta parte, conocimos e 

interactuamos con los niños y adolescentes con los que trabajan en Utopía. Hasta este momento, no 

habíamos entrado plenamente en la realidad que se vive en algunas comunidades de México 

debido a la comodidad del hotel y el área en la que nos estábamos quedando; el hotel City 

Express Plus en la Avenida Insurgentes Sur. Al interactuar plenamente con la labor y el equipo de 

Utopía, me vi confrontada con la vida fuera de la metrópolis que es Ciudad de México, algo bien 

guardado por el gobierno mexicano. Fue un momento de confrontación en múltiples sentidos, pero 

para mí fue una confrontación muy emocional ante mi propio conformismo. Aun con todas las 

oportunidades que tengo, lo considero poco y las desperdicio. Esto es algo que tengo seguro que 

los jóvenes de esa comunidad no harían, no dudarían de hacer lo imposible si tuviesen todo que yo 

doy por poco. 

El próximo momento que voy a resaltar es el Diálogo con los líderes universitarios que se realizó 

el 5 de mayo de 2022 como parte de nuestra planificación participativa. En esta actividad, nos 

reunimos con varios líderes de asociaciones, agrupaciones, comisiones o proyectos de nuestro 

recinto para tener una conversación muy importante acerca de la seguridad en la universidad. 

Luego de una breve presentación sobre nosotros como proyecto y lo que queremos hacer, la 

conversación se dejó en manos de los líderes y que ellos consideraban que afectaban la seguridad 

del estudiantado. Más allá de eso, nos dividimos en comités de trabajo con ellos para idear 
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actividades que consideraban que fomentarían la seguridad, el conocimiento acerca de las 

diversidades y la creación de espacios seguros. El poder estar en contacto con nuestro liderato 

estudiantil y ver su pasión por crear espacios libres y seguros entre nosotros fue verdaderamente 

inspirador. Este fue el momento en el que caí en cuenta de que lo que queremos hacer requiere 

verdadero compromiso porque afecta a personas reales (no estamos aquí para vender sueños, 

debemos trabajar hacia soluciones reales y palpables).   

El último momento que quiero resaltar es una experiencia de menor escala que las anteriores, pero 

que tuvo un efecto enorme con respecto a mi perspectiva: la clase de inteligencia emocional que 

tuvimos el viernes, 3 de febrero de 2023. De todos mis momentos resaltados este es el más reciente, 

una clase de viernes como cualquier otra en la que hablamos acerca de temas que nos ayudarían 

tanto en nuestra vida laboral como la personal. Lo que hace que esta clase sobresalga de todas 

las demás es el ambiente que creamos durante ella. Vimos 3 videos acerca de la inteligencia 

emocional y luego hablamos de ellos. Durante esta clase, pude experimentar verdadera 

vulnerabilidad y conexión con mis compañeros. Similar a los momentos breves de desahogo que 

hacíamos durante la pandemia, nos abrimos y dejamos ver a los demás que todos sangramos y 

dolemos igual. No había imágenes creadas de perfección que valieran en ese momento, fuimos 

realmente humanos y de solo pensar en ese día me siento sentimental. En este momento me sentí 

verdaderamente cerca de todos mis compañeros. 

El reflexionar acerca de mis vivencias a lo largo del proyecto me lleva a varias reflexiones que 

sentía importante para propósitos de este escrito. Gracias a estos 4 años de aprendizaje pude 

concluir sobre lo que más guarda importancia para mí. En cuestiones personales son las conexiones 

que he creado con todos mis compañeros. Espero verlos nuevamente en el ámbito laboral y me 

emociona el prospecto de trabajar con cada uno de ellos. En cuestiones profesionales es el poder 

ser un agente de cambio. La justicia y el hacer el bien siempre ha sido importante para mí, pero 

el concepto de ser alguien que fomente esto en otros no había sido relevante para mí hasta que 

entré a INAS. Ahora es algo a lo que aspiro en mi día a día.  

Lo cual me lleva al próximo punto, aspiraciones. En lo personal, aspiro a poder perseguir este 

camino de ente de cambio desde cualquier camino profesional que tome. Quiero poder ser alguien 

que eduque y motive a otros a cambiar para el mayor bien en todo momento. La educación lleva 

a la aceptación, la aceptación lleva al cambio. Aunque soy consciente de que esto no pueda 

llevarnos a una utopía, sí puede llevarnos a un mejor futuro. No es fácil, pero sí es posible. Por otro 

lado, a base de todo lo discutido con mis compañeros, creo que todos aspiramos, de una forma u 

otra, a ser espacios seguros para otros en nuestras vidas fuera de INAS. Esto aplica al trabajo, 

nuestras amistades, familias, romances y a cualquier otro tipo de relación interpersonal que 

desarrollemos. Luego de estar 4 años mejorando como individuos para poder fomentar el cambio 

necesario para un ambiente mejor, estamos equipados para batallar toda la mentalidad 

colonialista, racista, conformista, dictatorial, etc. que se nos presente.  

Para poner eso en práctica, desde mi reflexión acerca de la humanización y mi posición como 

estudiante en la UPRH, deseo proponer las siguientes recomendaciones para la Academia:  

• Humanizarse a sí mismos ante sus estudiantes - Parte del proceso necesario para fomentar 

la unión en nuestro grupo fue el poner en perspectiva que nuestra profesora es tan humana 

como nosotros. Entiéndase que, al igual que nosotros nos estresamos y nos cansamos de 

trabajar, ella se cansa de nuestros trabajos que gritan “último minuto”, y que de la misma 
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manera que nosotros nos dolemos por comentarios fraseados de maneras incorrectas, ella 

se duele. Es importante fomentar una relación horizontal donde los estudiantes puedan ver 

que como profesor sangras igual que ellos.  

• Reconocer la humanidad dentro de los estudiantes - Por otro lado, hay que reconocer la 

humanidad dentro de ellos. Fueron criados en el mismo mundo adultocentrista que el 

profesor, y eso viene con implicaciones. Más de una vez van a sentir el peso del mundo 

caer sobre sus hombros y tal vez no lo sepan expresar. Más de una vez se quedarán 

despiertos toda la noche haciendo un trabajo y no van a soportar las ganas de dormir en 

clase. Una cosa que nuestra profesora siempre fomentó fue ese reconocimiento y hemos 

crecido de manera inhibida gracias a su comprensión y asistencia.  

• Fomentar “espacios humanos” o espacios seguros - No podíamos llegar al final de este 

escrito sin resaltar la necesidad de espacios seguros (llevo 4 años trabajando el tema y en 

mi mente esto es la solución a todo). Es importante que tanto el profesor como el salón de 

clases sean espacios “humanos”, espacios de seguridad y comunicación. Es en espacios en 

los que el estudiantado se siente seguro a hablar libremente y a aprender de manera 

inhibida que fomentamos verdadero aprendizaje.  

• Ahora, dando un espacio hacia atrás y alejándonos de la Academia, otra parte de mi 

proceso de humanización fue el reevaluar mis relaciones interpersonales y hacer cambios 

grandes para que mis amistades fuesen seguras y saludables (algo para lo que luchamos 

todos los días).  Debido a lo importante que este sector en particular fue en mi proceso, 

también quiero proveer recomendación para las amistades:  

• Fomentar la vulnerabilidad - Es importante resaltar que las amistades deben ser espacios 

donde cada cual se sienta libre a hablar sin expectativas ni reservaciones. Para que una 

amistad se nutra debe existir la confianza de ser vulnerable y abierto. Más allá de esto, 

esta vulnerabilidad debe ser recibida con apoyo y respeto. 

• Velar por ser espacios seguros y no agresivos - Lo que lleva al segundo punto, la seguridad 

es increíblemente importante en una amistad. Cuando hablo de esto, debe ser algo 

recíproco en donde se respeten las necesidades y límites emocionales de todos los 

involucrados. Si su espacio siempre está lleno de sarcasmos e insultos indirectos que duelen, 

pero nunca se denuncian, la amistad es agresiva y esto debe comunicarse. Si el espacio 

siempre está lleno de expresiones largas de insatisfacción, frustración, ansiedad, etc., sin 

considerar el estado emocional de los demás que se ven obligados a escuchar, eso es un 

espacio agresivo. 

• Fomentar la comunicación abierta - Cabe resaltar que muchas veces estas agresiones surgen 

de manera no intencionada. La norma de las amistades tiende a ser agresiva en el fondo, 

por lo que está este próximo turno. Fomentar una relación en donde nos sintamos libres a 

comunicarnos sobre estas agresiones y solucionar nuestros dilemas puede significar la 

diferencia entre una amistad que dure una vida y una amistad que termina violentamente 

y llena de rencor. 

Finalmente, siento la importancia de detallar brevemente la humanización personal que llevo 

mencionando desde el comienzo de este escrito. Para poder hacer eso, primero debo 

contextualizar nuestra experiencia con la humanización como grupo. Luego de una larga 

trayectoria, considero que este eje representa la necesidad de toda persona en las Ciencias 
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Sociales e INAS de trabajar desde lo humano. Por lo que es necesario discutirlo dentro de nuestra 

experiencia en INAS y en nuestro proyecto “Creando Espacios Seguro”.  

Hay que tomar en consideración que una parte significativa de nuestro desarrollo como 

investigadores sociales fue interrumpida por la pandemia. Fuimos desorientados por el proceso de 

movernos a la modalidad remota y desconectarnos de nuestra comunidad y grupo. Nuestra única 

conexión eran las videollamadas que compartíamos para los cursos que teníamos que tomar (si el 

profesor decidía dar el curso por llamada, ya que varios de ellos preferían grabar una lección o 

solo dar lecturas). Luego, tuvimos el choque de tener que volver de manera presencial a la 

universidad, después de casi 2 años de encierro y distanciamiento social. Estuvimos en un año más 

de ansiedad y distanciamiento. Nuestra experiencia está basada en nuestro proceso de 

reintroducción a la sociedad luego de la pandemia. Ese proceso de reintroducción se vio 

obstaculizado grandemente por las imágenes que creamos entre nosotros durante el 

distanciamiento, ideas de quiénes eran nuestros compañeros que carecían de calor humano.  

Ya contextualizada nuestra experiencia, puedo explorar lo aprendido en mi tiempo en INAS. Sería 

prácticamente imposible enumerar todo lo aprendido en mis 4 años en INAS, por lo que me gustaría 

resaltar aprendizajes particulares que marcaron mi carrera académica: 

• Cómo comunicar mis necesidades mejor para fortalecer mis relaciones interpersonales. 

• Cómo manejar mis emociones en mi diario vivir. 

• La importancia de educarse acerca de las diversidades.  

• La importancia de trabajar el cambio social desde adentro. 

• Cómo poder mostrar afecto, amor o apreciación a las distintas personas en mi vida de 

maneras que verdaderamente los haga sentir amados, queridos y/o apreciados. 

Todos estos aprendizajes, como mencioné al principio, me han moldeado y convertido en una mejor 

humana. Además de ser alguien mejor equipada para poder comunicarme apropiadamente en 

todos los ámbitos de mi vida. Siento que mi tiempo en INAS me ha vuelto, irónicamente dado mi 

eje, más humana. Esto no quiere decir que me sentía como de otra especie antes de INAS, 

simplemente que ahora me siento más conectada con mi humanidad que antes. Puedo hablar mejor, 

siento mejor, puedo empatizar con personas con las que antes no podía. Me siento más abierta a 

ser vulnerable y a aceptar la vulnerabilidad de aquellos que me rodean. A esto me refiero cuando 

digo que me siento más humana.  

Más allá de sentirme más humana, me siento más cerca de la humanidad de aquellos que me 

rodean. Ese sentir individualista con el que cargaba entrando a la universidad es un peso del que 

me liberé a lo largo de mi bachillerato. Es imposible estar 4 años con 15, 13 y ahora 12 personas 

y aún sentirse como una isla, no estamos solos en este vasto mar y hay una tranquilidad extraña en 

ese hecho.  

Con respecto a mi futuro, sigue en construcción. Me describiría ahora mismo como una arquitecta 

sentada en su escritorio con un plano al frente. Sigo en cuestionamiento, sigo sistematizando todo 

lo sucedido en este largo transcurso, pero en medio de eso estoy diseñando mi futuro. Mi tiempo 

en INAS ha puesto tantas herramientas en mis manos, hay tantas cosas para hacer y las quiero 

hacer todas. Lo que queda delante de mí es un largo camino que espero resulte en compartir e 
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incentivar a otros a pasar por este mismo proceso. Deseo ser una entidad que promueva la 

humanidad y el cambio, y trabajaré hacia eso sin importar en dónde me encuentre. 
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La expresión Espacios o Entornos Seguros la entendemos como un concepto amplio y complejo que abarca 

múltiples dimensiones y factores. Un Espacio o Entorno Seguro toma muchas formas. Este puede ser un 

espacio abierto o cerrado, público, semipúblico o privado, un espacio o encuentro ocasional, intermitente 

o permanente, breve o prolongado, con personas desconocidas, conocidas, cercanas o significativas. 
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Espacios Seguros: la intolerancia que 

habita entre lo colectivo y lo personal 
Andrea Ojeda Passapera 
(mayo, 2023) 
 
Hay una situación problemática que tiene sus raíces en las relaciones desiguales y de discrimen 

que reproducimos de un modelo social hegemónico: patriarcal, colonial, adultocentrista y racista, 

al cual hemos llamado intolerancia a las diversidades. Mediante este proyecto de investigación-

acción participativa hemos profundizado en el problema y en las formas para repensar nuestro 

Nido como un espacio seguro y libre, de equidad y de bienestar para todas/os/es (Luis O. 2022). 

La inclusión implica valorar la diversidad y crear espacios seguros en donde todas las personas se 

sientan aceptadas. La falta de compromiso con estos valores puede llevar a la exclusión y a la 

discriminación hacia distintos grupos de personas, lo que puede llegar a tener consecuencias 

negativas tanto en la comunidad, como en nosotros. 

Sin embargo, el trabajo con nuestra problemática no solo fue dirigida hacia la comunidad externa, 

sino que empezó con nosotros desde lo colectivo y transformador. En este tiempo he aprendido un 

sinnúmero de cosas que me han ayudado a crecer como profesional y como persona y me ha 

regalado relaciones hermosas por las cuales vivo agradecida; relaciones que me suman y que han 

sido herramientas en mi proceso de desarrollo y transformación. Se me hace un poco difícil el 

enfrentarme a mí misma y pensar si yo estoy cumpliendo con el hecho de promover un espacio 

seguro y no es fácil identificarlo. Pero, luego de haber estado trabajando en este proyecto por 4 

años, me he preguntado y cuestionado si soy un espacio seguro para las personas que me rodean. 

Es una pregunta que viene a mi mente a diario y yo no tengo la respuesta. Pero de lo que sí estoy 

segura y muy consciente es que este proyecto me ha hecho crecer como persona y como profesional 

y que me ha ayudado a ser un espacio seguro para mis amistades y para las personas que me 

rodean. (Andrea) 

En nuestra comunidad universitaria conviven personas con diversas corporalidades en cuanto a 

forma, estatura, color de la piel, rasgos físicos, funcionalidad, personas de diversos sexos 

biológicos, géneros, orientaciones sexuales, formas de comunicar el amor, con diversas formas de 

construir sus relaciones, y personas con diversas formas de aprender y responder a los retos de la 

vida. La diversidad social es una cualidad natural que nos muestra variedad, belleza y a su vez 

abundancia, que contrasta con la agenda uniformadora, excluyente hacia las comunidades que 

rompen los estereotipos socialmente establecidos. La capacidad de afirmar que todos, siendo 

distintos, poseemos la misma dignidad y que no hay personas descartables, supone un reto para 

la conciencia social puesto que cuesta muchísimo asimilar modelos alternativos al patriarcado, al 

eurocentrismo, al capitalismo y a la supremacía blanca. La Psicóloga Social Maritza Montero 

plantea que “Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir”, 

una frase que va muy acorde con nuestro proyecto de investigación ya que buscamos ser agentes 

de cambio a nivel social lo que quiere decir que trabajamos arduamente para provocar un cambio 

significativo; en nuestro caso, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao que ha sido por estos 

4 años nuestro lugar de enfoque.  
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En nuestro proyecto, los espacios seguros se definen como un espacio físico, virtual y psicológico 

libre de violencia en el cual todas las personas se rigen por respeto a los derechos humanos. Un 

entorno en el cual todos se sienten cómodos expresándose y participando sin miedo a ser 

rechazados (ACVR, 2022). Un espacio seguro es donde yo pueda expresarme y donde podamos 

compartir ideas sin prejuicios. En los espacios presenciales se debe fomentar el respeto, la inclusión, 

y la empatía hacia las distintas comunidades que expresan sus diversidades. De igual manera, los 

espacios virtuales requieren lo mismo que el espacio presencial-físico, el derecho a interactuar de 

manera segura y protegida promoviendo el respeto, la inclusión y empatía a todos los usuarios. 

En los salones de clase los espacios seguros nos permiten el aprendizaje, la participación y el 

desarrollo de habilidades interpersonales, como también la participación con el material provisto. 

Cuando creamos espacios seguros en el aula tenemos estudiantes empáticos y sensibles que 

promueven la inclusión y la equidad para todos. Maritza Montero expresó "La solidaridad es la 

base para la construcción de una sociedad más justa y equitativa." Es decir, la solidaridad es un 

valor muy importante en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, ya que implica la 

colaboración y el apoyo mutuo entre las personas para alcanzar metas en común. Algunos ejemplos 

de los espacios físicos que nos rodean en la universidad lo son el centro de estudiantes, los pasillos 

de la universidad, los salones de clase y la cafetería. Estos entornos son de los más frecuentados 

por los estudiantes y donde mayor cantidad de estudiantes se reúnen. Un ejemplo de espacios 

psicológicos puede ser que el personal docente trate a cada estudiante conforme al pronombre 

que ha elegido para identificarse y que mantenga en el salón de clase un ambiente de respeto y 

sana convivencia que no tolere las burlas, los comentarios discriminatorios o las conductas 

excluyentes.  

Así como hemos hablado y discutido en clase sobre espacios seguros, también hemos estado 

investigando qué cosas, situaciones o conductas hacen que un espacio no sea seguro. Dentro de 

nuestro grupo, hemos tenido situaciones tanto de estudiante-estudiante como estudiante-profesora 

y hemos tenido que poner en práctica el diálogo y el no promover el adultocentrismo, y así las 

hemos podido resolver. A través de estos 4 años, hemos tenido unas experiencias increíbles e 

inolvidables las cuales nos han hecho crecer tanto como persona como profesionalmente. Han sido 

años llenos de mucha alegría, motivación, desilusiones, retos, incertidumbre y de muchos logros 

alcanzados tanto a nivel personal como grupal. Para mí, uno de los momentos más significativos 

durante esta trayectoria lo fue el viaje a México. Esta fue una experiencia muy bonita ya que me 

permitió ver y conocer más a profundidad a otros de mis compañeros y, de alguna manera u otra, 

eso me ayudó a ser un ser más social y empático, ya que nosotros vemos a las personas como si 

nada les estuviera pasando, pero en el interior no sabemos qué está pensando o cómo se está 

sintiendo. En México tuve la oportunidad de hablar con varios de mis compañeros a los cuales no 

me había dado la oportunidad de conocer bien. Esa experiencia va de la mano con los momentos 

de desahogo que teníamos en las clases virtuales, ya que, como mencioné anteriormente, nosotros 

vemos a las personas, pero no sabemos cómo se están sintiendo realmente. Ese espacio que nosotros 

creamos durante las clases virtuales fue muy bonito y de mucha ayuda para todos, porque era la 

oportunidad perfecta para desahogarte y contar algo bueno que te hubiera ocurrido o también 

algo no tan bueno.  Otro momento importante para mí y del cual me llevo muchos aprendizajes 

fue nuestro famoso “Bolletoide”. Ese momento en particular conllevó varios procesos por los cuales 

tuvimos que pasar para poder solucionarlo y fueron procesos de mucha enseñanza. Pero lo más 
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importante fue que esos procesos me dieron a mí una enseñanza y fue que todos somos diversos 

en todos los aspectos, no todos somos iguales, tenemos diferentes formas de expresarnos, de amar 

y de comunicarnos.  

Nuestro proyecto de investigación Creando espacios seguros y libres, de equidad y bienestar para 

las diversidades: un proyecto IAP desde, por y para todes les jóvenes universitarios fue creado con 

la intención de identificar si les estudiantes de la UPR de Humacao se sentían seguros en su 

universidad. Con el objetivo de visibilizar las diversidades de nuestro campus y facilitar al 

estudiantado para crear espacios seguros. Luego de este recorrido y de poder terminar nuestra 

investigación con broche de oro le recomendamos a la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

crear programas de orientación y apoyo estudiantil para su personal docente y no docente donde 

se discutan temas como el acoso, los espacios seguros, las diversidades, entre otros temas que son 

de suma importancia y de los cuales se habla muy poco o nada. También le recomendamos que 

creen talleres de cómo ser o cómo crear un espacio seguro para todos. Otra de nuestras 

recomendaciones es que si desean hacer alguna investigación como esta en otro recinto o sector, 

que verifiquen los espacios más frecuentados por los estudiantes, crear talleres para los 

investigadores de cómo ser un espacio seguro e investigar esas situaciones que fomentan un espacio 

seguro.  

Hay una situación problemática que tiene sus raíces en las relaciones desiguales y de discrimen 

que reproducimos de un modelo 

social hegemónico: patriarcal, 

colonial, adultocentrista y 

racista, al cual hemos llamado 

intolerancia a las diversidades. 

Mediante este proyecto de 

investigación-acción 

participativa hemos 

profundizado en el problema y 

en las formas para repensar 

nuestro Nido como un espacio 

seguro y libre, de equidad y de 

bienestar para todas/os/es 

(Luis O. 2022). Este trayecto nos 

ha llevado a aprender sobre los problemas sociales que nos afectan a nosotros como individuos y 

a nuestra sociedad. Reconocer la importancia de ellos, visibilizar las diversidades y las exclusiones 

para así poder desarrollar conciencia y discutirlo en nuestros espacios cotidianos. Crear espacios 

seguros en nuestra sociedad puede ser difícil por varias razones: la falta de comprensión y 

conciencia hacia las distintas diversidades, la resistencia a educarse y crecer como persona, la falta 

de habilidades interpersonales, la gran presión social con lo que llamamos “normal” y la falta de 

recursos y educación. Como investigadores sociales el compromiso con la inclusión, la equidad y la 

justicia es sumamente importante. La inclusión implica valorar la diversidad y crear espacios seguros 

en donde todas las personas se sientan aceptadas. La falta de compromiso con estos valores puede 

llevar a la exclusión y a la discriminación hacia distintos grupos de personas, lo que puede llegar 

a tener consecuencias negativas tanto en la comunidad, como en nosotros. Nuestro compromiso con 

la sociedad no se queda aquí, será una práctica cotidiana, que llevaremos y forjaremos el resto 
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de nuestros días. Todos pasamos por momentos difíciles y de vulnerabilidad en la vida, todos somos 

diferentes, nos comportamos y 

reaccionamos de maneras 

distintas y es de suma 

importancia recordar que todos 

somos seres humanos, que somos 

seres imperfectos, y que estamos 

en todo nuestro derecho de 

equivocarnos. De la misma 

manera, debemos recordar que 

según va pasando el tiempo 

nosotros vamos creciendo tanto 

física, psicológica e 

intelectualmente, mientras nos 

vamos desarrollando y 

mejorando en esos aspectos nos 

vamos convirtiendo en un espacio 

seguro tanto para nosotros como 

para otros. En este tiempo he aprendido un sinnúmero de cosas que me han ayudado a crecer 

como profesional y como persona y me ha regalado relaciones hermosas por las cuales vivo 

agradecida; relaciones que me suman y que han sido herramientas en mi proceso de desarrollo y 

transformación. Se me hace un poco difícil el enfrentarme a mí misma y pensar si yo estoy 

cumpliendo con el hecho de promover un espacio seguro y no es fácil identificarlo. Pero, luego de 

haber estado trabajando en este proyecto por 4 años, me he preguntado y cuestionado si soy un 

espacio seguro para las personas que me rodean. Es una pregunta que viene a mi mente a diario 

y yo no tengo la respuesta. Pero de lo que sí estoy segura y muy consciente es que este proyecto 

me ha hecho crecer como persona y como profesional y que me ha ayudado a ser un espacio 

seguro para mis amistades y para las personas que me rodean. Somos un grupo bastante diverso, 

lleno de talentos, motivaciones, trabajos, experiencias, gustos y demás. Crecer como grupo ha sido 

una de las experiencias más bonitas y retantes en este trayecto de cuatro años. El trabajo con 

nuestra problemática no solo fue dirigido hacia la comunidad externa, sino que empezó con 

nosotros desde lo colectivo y transformador. Le doy gracias a todos y cada uno de mis compañeros 

porque a pesar de haber tenido nuestras diferencias, al final trabajamos en equipo y tuvimos 

resultados excepcionales. También le agradezco a nuestra mentora y profesora Viviana Cruz 

McDougall por su diligencia profesional, por la fuerza que transmite, por su empatía con los 

estudiantes y por promover entre nosotros mismos un espacio seguro por el cual trabajamos tanto. 

Ahora estamos a ley de unas semanas para terminar nuestro bachillerato. Llegó la hora de que 

cada cual emprenda en la vida profesional, es la hora de mirar hacia atrás y ver lo mucho que 

hemos evolucionado y lo mucho que hemos aprendido, es la hora de cerrar este capítulo y continuar 

con el próximo.  

En fin, el aprendizaje sobre los espacios seguros me ha llevado a experimentar diversas 

experiencias y habilidades de relacionarme con los demás. Sin embargo, será parte clave de mi 

formación en mi presente y en mi yo profesional. Estoy segura de que mi yo del futuro desea seguir 

y seguirá cosechando y creando relaciones sanas y saludables. Los lugares en donde fomente la 

educación serán lugares de inclusión y de concientización. Mis metas van acorde a seguir siendo 
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una persona de bien y tener un compromiso con nuestra sociedad como agente de cambio. Aún 

sigo y seguiré trabajando en mí.  
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Espacios Seguros: resistencia, 

revolución, acompañamiento y 

transformación  
Annabelys I. De Jesús López 

Un espacio seguro es resistencia y un acto revolucionario. Desde mi perspectiva, me ha tocado 

trabajar fuertemente con mi persona y con quien yo era para repensarme como espacio seguro y 

como espacio seguro para mí misma. Somos un grupo bastante diverso, llenos de talentos, 

motivaciones, trabajos, experiencias, gustos y demás. Crecer como grupo ha sido una de las 

experiencias más bonitas y retantes en este trayecto de cuatro años. El trabajo con nuestra 

problemática no solo fue dirigido hacia la comunidad externa, sino que empezó con nosotros desde 

lo colectivo y transformador. A lo largo de estos cuatro años se han creado amistades muy bonitas, 

llenas de mucho apoyo, acompañamiento y amor. Interacciones difíciles quizás pero también de 

muchos aprendizajes y reevaluación; y de eso se trata. Para poder fomentar espacios seguros 

desde lo individual, hablando de mi persona, me ha tocado trabajar bastante conmigo. Me ha 

tocado ser amable y compasiva conmigo misma, en lugar de criticarme y reprocharme por mis 

acciones o pensamientos. Recordarme cada día que estoy aprendiendo y creciendo, que los errores 

son parte del proceso. Lo más difícil ha sido establecerme límites claros; poder decir “No” sin 

sentirme culpable. Tomar el tiempo para reflexionar sobre mis comportamientos, pensamientos y 

emociones, y cómo esto puede afectar a los demás. Este trayecto de cuatro años me ha llevado a 

manejar mis emociones de manera distinta y ser más consciente de ellas. He aprendido a ser 

paciente conmigo misma y a entender que si yo trabajo todo esto conmigo, me proveeré un espacio 

seguro a mí y a los de mi alrededor. Proceso que no se da de la noche a la mañana y que toma 

tiempo. Este trayecto nos ha llevado a nosotros a aprender sobre los problemas sociales que nos 

afectan a nosotros como individuos y a nuestra sociedad. Reconocer la importancia de ellos, 

reconocer las diversidades, las exclusiones para así poder desarrollar conciencia y discutirlo a 

través de nuestros espacios cotidianos. Crear espacios seguros en nuestra sociedad puede ser difícil 

por varias razones; la falta de comprensión y conciencia hacia las distintas diversidades, la 

resistencia a educarse y crecer como persona, la falta de habilidades interpersonales, la gran 

presión social a lo que llamamos “normal” y la falta de recursos y educación. Como investigadores 

sociales el compromiso con la inclusión, la equidad y la justicia es sumamente importante. La 

inclusión, implica valorar la diversidad y crear espacios seguros en donde todo individuo se sienta 

aceptado. La falta de compromiso con estos valores puede llevar a la exclusión y a la 

discriminación hacia distintos grupos de personas, lo que puede llegar a tener consecuencias 

negativas tanto en la comunidad, como en nosotros. Nuestro compromiso con la sociedad no se 

queda aquí, será una práctica cotidiana, que llevaremos y forjaremos el resto de nuestros días. 

Espacios seguros, qué mucho subestimamos la importancia de este. Los espacios físicos, virtuales y 

psicológicos libres de violencia en los cuales todas las personas se rigen por respeto a los derechos 

humanos. Un entorno en el cual todos se sienten cómodos expresándose y participando sin miedo 

a ser rechazados. “Un espacio seguro es donde yo pueda expresarme y donde podamos compartir 

ideas sin prejuicios”. (Alejandra Vargas, 2023).  En los espacios presenciales, se debe fomentar el 
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respeto, la inclusión, y la empatía hacia las distintas comunidades que expresan sus diversidades. 

De igual manera, los espacios virtuales requieren lo mismo que el espacio presencial-físico, el 

derecho a interactuar de manera segura y protegida promoviendo el respeto hacia la inclusión y 

empatía ante todos los usuarios. 

En los salones de 

clase, los espacios 

seguros son aquellos 

que nos permiten el 

aprendizaje, la 

participación y el 

poder desarrollar 

habilidades 

interpersonales; como 

la participación con el 

material provisto. 

Cuando creamos 

espacios seguros en el 

aula, tenemos 

estudiantes empáticos 

y sensibles, en donde 

estos promueven la 

inclusión y la equidad 

para todos. Maritza Montero, Psicóloga Social expresó "La solidaridad es la base para la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa". La solidaridad es un valor muy importante en 

la construcción de una sociedad más justa y equitativa, ya que implica la colaboración y el apoyo 

mutuo entre las personas para alcanzar metas en común. Esto es algo que como comunidad 

estudiantil hemos tenido que enfrentar, lo hemos vivido y lo hemos puesto en práctica. Mi objetivo 

con este mensaje es que como oyentes o lectores, reflexionen sobre los espacios seguros y a ustedes 

como individuos, para así fomentar lo que son los espacios de inclusión y respeto. Nuestra travesía 

como estudiantes, amigos, e investigadores ha sido una enriquecedora. Ahora bien, a lo largo de 

nuestro trayecto hemos podido abarcar varios conceptos como lo son: “La seguridad, es un estado 

en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico, o 

material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de las 

comunidades es una fuente indispensable de la vida cotidiana, que permite realizar sus 

aspiraciones. El abuso de poder, este es un comportamiento indebido en el cual las personas en 

una posición de autoridad utilizan su poder de manera injusta, e inapropiada para obtener 

beneficios personales y así controlar, manipular, explotar y dañar a otros. Estos comportamientos 

pueden manifestarse en distintos ámbitos como los laborales, los políticos, los familiares, los sociales 

o educativos. La inclusión, se refiere al proceso de garantizar que todas las personas 

independientemente de su raza, género, edad, orientación sexual, discapacidad u origen 

socioeconómico, tengan igualdad de oportunidades para participar plenamente en la sociedad. Y 

por lo tanto es bien importante definir la diversidad, la diversidad social es una cualidad natural 

que nos muestra variedad de belleza y a su vez abundancia y que contrasta con la agenda 

uniformadora y excluyente hacia las comunidades que rompan los estereotipos socialmente 

establecidos. La capacidad de afirmar que todos, siendo distintos poseemos la misma dignidad y 
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que no hay personas descartables, supone un reto para la conciencia social puesto que cuesta 

muchísimo asimilar el modelo alternativo al patriarcado, al eurocentrismo, al capitalismo y a la 

supremacía blanca” (Glosario, SOCI4505). 

Como parte de nuestra investigación, llevando a cabo la problemática, identificamos que en 

nuestra institución se dan situaciones de rechazo, discrimen, odio, e intolerancia hacia la expresión 

de la diversidad en la comunidad universitaria. Esto se debe a que nuestro sistema es uno machista, 

patriarcal, colonial, racista y que fomenta la heteronormativa.  Vista esta problemática social, se 

ha presentado lo que es el “bullying”, “Body Shaming”, acoso y violencia. El resultado de la 

intolerancia, la exclusión, la agresión y el acoso hacia muchos de los estudiantes, ha resultado en 

problemas de concentración, en problemas de comprensión, de memoria, baja participación en las 

clases, tardanzas, ausencias en las actividades universitarias y clases, bajo rendimiento, fracasos, 

deserción y, con frecuencia, en problemas de salud mental. En nuestra investigación participaron 

estudiantes de todos los años académicos y programas, pero eventualmente predominaron las 

féminas. En los hallazgos se identificó que la experiencia de los participantes muestra una situación 

de inseguridad en la universidad y esto surge tanto en horas del día como en horas de la tarde y 

noche. Según los participantes, la inseguridad la sufren mayormente las mujeres, por medio de 

acoso, tanto virtual como presencial y se mencionó el acoso por parte de hombres profesores y 

estudiantes. Algunos revelaron que estás agresiones se manifiestan de múltiples formas como: 

verbales, escritas, físicas y psicológicas. Se expresó que una zona que genera mucha inseguridad 

es el centro de estudiante y se nos menciona, “una experiencia incómoda es pasar por el centro de 

estudiantes y ver como los muchachos están calificando tu cuerpo y haciendo comentarios.” De igual 

manera, se ha mostrado la inseguridad por comentarios de parte de profesores, “un profesor se 

burló de mí presentación oral frente al grupo.” Expresiones de esta índole siguieron surgiendo tanto 

en los espacios presenciales como en los espacios virtuales. Los estudiantes expresaron que han 

tenido compañeros que han recibido mensajes inapropiados de ciertos profesores y que les solicitan 

reuniones a solas con cámara encendida y fuera de horario de clases (Jeymeliz Martes, 2023).  

Los estudiantes compartían el mismo sentimiento, “esto debe cambiar”, “la situación puede mejorar.” 

Entre sensibilidad, empatía y compromiso como estudiantes investigadores y comunidad, nos 

posicionamos a repensar la universidad como un espacio seguro, a visibilizar y problematizar el 

acoso en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao. La problemática y la investigación se 

volvió un asunto más que educativo en donde nos topamos con nuestra realidad, nuestro sentir y 

nuestra transformación. Sin embargo, posicionamos al profesorado como figura de autoridad y 

abuso de poder. El abuso de poder por parte del profesorado de la universidad puede verse de 

diversas maneras como lo es la manipulación de calificaciones, con el objetivo de beneficiar o 

perjudicar a ciertos individuos sin tener en consideración su desempeño académico real.  

Comportamientos de profesores tratando a estudiantes de manera distinta basándose en su raza, 

género, orientación sexual, religión origen étnico u otras características personales siendo este un 

comportamiento totalmente discriminatorio, en lugar de evaluarlos únicamente en su función de 

rendimiento académico. La intimidación y humillación, un profesor que recurre a tácticas de 

intimidación como gritar, insultar o humillar públicamente a los estudiantes en vez de promover y 

proporcionales críticas constructivas y respetuosas.  Acosos sexuales de parte de un profesor, 

cuando utiliza su posición de autoridad para realizar insinuaciones sexuales inapropiadas a 

estudiantes creando un ambiente incómodo, discriminatorio y perjudicial. La exigencia académica 

irrazonable, trabajos de manera excesiva a corto plazo con expectativas irreales pueden generar 

un ambiente de estrés y ansiedad innecesarios. Otra manera de abuso de poder puede verse en 



Entre sancochos, bolletoides y utopías 

  

8
1

 

la coacción para participar en actividades no académicas, presionar al estudiantado a participar 

de actividades no relacionadas con el curso o la universidad como, de igual manera, trabajar en 

proyectos personales del profesor y no realizar tareas académicas. La restricción del acceso a 

recursos también es una característica del abuso de poder, el que un profesor limite el acceso a 

los estudiantes a recursos académicos como bibliotecas, laboratorios y materiales de estudio, con 

el fin de controlar o manipular su desempeño académico. 

En relación con lo anterior, la amenaza de daño por parte del docente tiende a no ser física y, sin 

embargo, es muy persuasiva y poderosa. El ser humano es un ser social y, por tanto, teme la 

humillación y el rechazo tanto o más que el daño físico, de manera que el miedo a la humillación 

puede utilizarse como arma. Al igual que en otros tipos de abusos, los estudiantes que son el 

objetivo de un profesor abusador se sienten atrapados en una situación donde el abusador es 

todopoderoso y de algún modo justificado mediante el silencio de sus compañeros. Algunas veces 

los alumnos pueden encontrarse literalmente atrapados en un entorno (como la clase o la oficina) 

donde una conducta ofensiva se impone sobre ellos y no hay vía de escape. Más a menudo, se 

sienten atrapados de forma momentánea y despojados de una manera que les permita mitigar el 

daño de la situación. Cualquier queja de este tipo de comportamiento pone al estudiante en riesgo 

de sufrir una represalia por parte del profesor, incluyendo el uso de las calificaciones como sanción 

(McEvoy, 2005). Twemlow et al. (2006) definieron a un profesor acosador como “un profesor que 

utiliza su poder para castigar, manipular o menospreciar a un estudiante por encima de lo que se 

consideraría un procedimiento disciplinario razonable” (p.191). El profesorado puede hacer 

muchas cosas para crear un ambiente seguro y justo en el salón de clases que anime a todos los 

estudiantes a aprender y a participar como: tratar a todos con respeto y animar a los estudiantes 

a ser más amables con los demás. El profesorado debe considerar las necesidades de todos los 

estudiantes, incluyendo 

aquellos con diferentes 

antecedentes y 

habilidades. Utilizar 

diferentes estrategias 

de enseñanza 

pedagógicas para 

ayudar a todos los 

estudiantes a aprender 

de la mejor manera 

posible. Crear 

oportunidades para 

que todos los 

estudiantes participen y 

compartan sus ideas y 

experiencias mutuamente. El profesor es parte clave en brindar apoyo adicional al estudiante que 

lo necesite. Tratar a los estudiantes de manera justa sin ningún tipo de prejuicio o discriminación. El 

salón de clases debe ser un espacio en donde se fomente la colaboración y el trabajo en equipo 

de manera saludable. Considero muy importante la evaluación de clase de parte de los estudiantes 

y sería una manera muy justa y saludable pedirle “feedback” a los estudiantes para estar dispuesto 

a hacer el cambio si es necesario. El personal docente si sigue esta estrategia y están abiertos a 

aprender y crecer pueden crear un ambiente saludable de aprendizaje, un espacio seguro y justo 
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para todos los estudiantes. El profesorado, es parte clave del éxito de los estudiantes en su futuro, 

no solo en lo profesional si no en su vida diaria. 

Como estudiantes, comunidad e individuos tuvimos que reevaluarnos y transformarnos para llegar 

a la idea de ser un espacio seguro para otra persona. Para tener la capacidad de ofrecerle a los 

demás un ambiente acogedor y de apoyo en donde puedan tener la confianza de sentirse cómodos 

y expresarse tal y como son sin ser juzgados o rechazados. En definitiva, los espacios del salón de 

clase deben ser espacios en donde el estudiantado se sienta valorado y respetado, y en donde se 

impulse el crecimiento personal y profesional. No dejemos atrás los espacios cibernéticos donde 

tenemos que ser vulnerables y empáticos con los usuarios que compartimos a la hora de estudiar, 

tomar clases, aprender o participar de actividades. El espacio cibernético, como son las clases por 

video cámara, son una puerta a la realidad de otra persona y de la misma manera que 

fomentamos los más espacios seguros físicos se debe hacer de manera cibernética. Que los espacios 

que fomenten la equidad, la inclusión, y la educación, se vuelvan espacios sanadores y llenos de 

frutos. Desde mi perspectiva, me ha tocado trabajar fuertemente con mi persona y con quien yo 

era para repensarme como espacio seguro y como espacio seguro para mí misma. Somos un grupo 

bastante diverso, llenos de talentos, motivaciones, trabajos, experiencias, gustos y demás. Crecer 

como grupo ha sido una de las experiencias más bonitas y retantes en este trayecto de cuatro 

años. El trabajo con nuestra problemática no solo fue dirigido hacia la comunidad externa, sino 

que empezó con nosotros desde lo colectivo y transformador. A lo largo de estos cuatro años se 

han creado amistades muy bonitas, llenas de mucho apoyo, acompañamiento y amor. Interacciones 

difíciles quizás pero también de muchos aprendizajes y reevaluación; y de eso se trata. Para poder 

fomentar espacios seguros desde lo individual, hablando de mi persona, me ha tocado trabajar 

bastante conmigo. Me ha tocado ser amable y compasiva conmigo misma, en lugar de criticarme 

y reprocharme por mis acciones o pensamientos. Recordarme cada día que estoy aprendiendo y 

creciendo, que los errores son parte del proceso. Lo más difícil ha sido establecerme límites claros; 

poder decir “No” sin sentirme culpable. Tomar el tiempo para reflexionar sobre mis 

comportamientos, pensamientos y emociones, y cómo esto puede afectar a los demás. Este trayecto 

de cuatro años me ha llevado a manejar mis emociones de manera distinta y ser más consciente de 

ellas. He aprendido a ser paciente conmigo misma y a entender que si yo trabajo todo esto 

conmigo, me proveeré un espacio seguro a mí y a los de mi alrededor. Proceso que no se da de 

la noche a la mañana y que toma tiempo. 

Este trayecto nos ha llevado a nosotros a aprender sobre los problemas sociales que nos afectan 

a nosotros como individuos y a nuestra sociedad. Reconocer la importancia de ellos, reconocer las 

diversidades, las exclusiones para así poder desarrollar conciencia y discutirlo a través de nuestros 

espacios cotidianos. Crear espacios seguros en nuestra sociedad puede ser difícil por varias 

razones; la falta de comprensión y conciencia hacia las distintas diversidades, la resistencia a 

educarse y crecer como persona, la falta de habilidades interpersonales, la gran presión social a 

lo que llamamos “normal” y la falta de recursos y educación. Como investigadores sociales el 

compromiso con la inclusión, la equidad y la justicia es sumamente importante. La inclusión, implica 

valorar la diversidad y crear espacios seguros en donde todo individuo se sienta aceptado. La 

falta de compromiso con estos valores puede llevar a la exclusión y a la discriminación hacia 

distintos grupos de personas, lo que puede llegar a tener consecuencias negativas tanto en la 

comunidad, como en nosotros. Nuestro compromiso con la sociedad no se queda aquí, será una 

práctica cotidiana, que llevaremos y forjaremos el resto de nuestros días. 
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Mi yo de antes era una persona inconsciente de las distintas diversidades como amorosas, físicas, 

culturales, de género, de habilidades, entre otras. Me llevaron a ser un ser ignorante e irracional. 

Aprender de las distintas diversidades me ha llevado a poder 

conocerme más a mí misma y encontrarme. Y así poder 

desenvolverme en el salón de clase con más empatía y 

solidaridad. En esta trayectoria he recorrido varios espacios 

educativos, como aprendizaje. Siendo voluntariada en grupos 

feministas como la Colectiva Feminista y Proyecto SiempreVivas 

de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. A la 

vez, mi trayectoria como Doula, defensora de los derechos 

humanos y los derechos reproductivos, mi trayectoria como líder 

estudiantil y la educación continua que se ha ido llevando a lo 

largo de este tiempo. Esto lo ha provocado mi bachillerato, mi 

grupo de investigadores, mi mentora y profesora, al igual que 

mi transformación como persona. No era casualidad que esta 

trayectoria me llevara a optar por una energía colectiva la cual 

atesoro y abrazo; ha sido sanador. Para mí, desde el arte y 

dentro del sujeto de transformación, uniendo fuerzas con grupos de personas para lograr objetivos 

en común; soy fiel creyente en la magia del acompañamiento. En fin, el aprendizaje sobre los 

espacios seguros me ha llevado a experimentar diversas experiencias y habilidades de 

relacionarme con los demás. Sin embargo, será parte clave de mi formación en mi presente y en 

mí yo profesional. Estoy segura de que mi yo del futuro desea seguir cosechando, creando 

relaciones sanas y saludables. Los lugares en donde fomente la educación serán lugares de inclusión 

y de concientización. Mis metas van acorde a seguir siendo defensora de los derechos humanos y 

compromiso con la sociedad como agente de cambio. Me preparo para mi yo del futuro y estoy 

100% segura de que miraré atrás y daré gracias por esta trayectoria. Un espacio seguro es 

resistencia y un acto revolucionario. 
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Relación Mentor/a-Estudiantes: una 

exhortación a descolonizar nuestras 

mentes y corazones en la sala de 

clases 
Jeymeliz Martes Vargas 
(mayo, 2023) 
 

Los salones de clases deberían ser espacios de participación abierta y de expresión de las diversas 

vivencias/valores/conocimientos tanto del alumnado como de las personas encargadas de educar, 

para que así se potencialice la construcción de nuevos aprendizajes y se visibilicen múltiples 

realidades. Esto, fomentando relaciones entre docentes-estudiantes más horizontales, empáticas, 

humanizadas y de sensibilización en las que todos los saberes que se dialoguen tengan validez. 

(Jeymeliz) 

 

Introducción Teórica-Conceptual 

 “La verdadera educación, no es aquella realizada por A para B o por A sobre B; la verdadera 

educación es la que es realizada de A con B, conjuntamente con la mediación del mundo.” Paulo 

Freire) 

La educación comienza a ser verdaderamente formativa  
con la creación de relaciones horizontales (profesores-estudiantes)  
en las que no se sigue un modelo específico de enseñanza,  
sino que se construye un nuevo conocimiento,  
por medio de la unión de los distintos saberes. (Jeymeliz) 
 

Las relaciones humanas han sido una parte esencial para el desarrollo y la supervivencia del ser 

humano a distintos fenómenos sociales, políticos, económicos e históricos que han marcado nuestras 

realidades en diversos contextos, tiempos y espacios. No obstante, las dinámicas y relaciones 

sociales que se han priorizado e impulsado desde la antigüedad hasta nuestros días han sido 

objeto de una idea de socialización universal basada en la dominación y el antagonismo (contacto 

opresor-oprimido). Tanto así, que estas conductas naturalizadas han generado relaciones 

asimétricas, desiguales y jerárquicas entre docentes-estudiantes en los espacios educativos. 

Tradicionalmente, el sistema educativo busca generar un aprendizaje de la reproducción 

(incuestionable) para moldear nuestra estructura mental con el fin de comprender y actuar en base 

a una misma percepción del mundo. Es decir, los educadores están configurados para proporcionar 

una educación de la obediencia, para que así los estudiantes no piensen. Causando esto dinámicas 

o relaciones opresivas, adultocentristas y deshumanizantes entre profesores-estudiantes que a 

largo plazo generan grandes consecuencias en la salud física, emocional, psicológica y mental de 
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las personas. Ante esto, Paulo Freire sostiene que: “la verdadera educación, no es aquella 

realizada por A para B o por A sobre B; la verdadera educación es la que es realizada de A con 

B, juntamente con la mediación del mundo”. Por lo tanto, la educación comienza a ser 

verdaderamente formativa con la creación de relaciones horizontales (profesores-estudiantes) en 

las que no se sigue un modelo específico de enseñanza, sino que se construye un nuevo conocimiento, 

por medio de la unión de los distintos saberes.  

Es esta es la propuesta transformadora y transgresora del Bachillerato de Ciencias Sociales con 

Concentración en Investigación-Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. No 

obstante, la misma carga consigo grandes retos-obstáculos al implementarse en una sociedad que 

consta con una educación tradicionalmente capitalista, adultocentrista, colonial, patriarcal, racista 

y clasista.  

La educación tradicional en el mundo y sobre todo en Puerto Rico, está basada en la visión bancaria 

y por esta se entiende que, tanto el saber, así como los conocimientos son una donación de las 

personas que se juzgan como sabias (docentes) a las que se juzgan como ignorantes (estudiantes) 

(Vides, Villalba, Angarita y Forero, 2018). Siendo esta, una forma de conducir a una memorización 

mecánica de contenidos específicos formados por la docencia y que resultan de un sistema 

capitalista que utiliza la educación como una herramienta para moldear los comportamientos e 

ideas de las personas para que estén acorde con los requerimientos de reproducción social-

económica (Aróstegui, 1998). Es decir, tal y como menciona Chomsky (2000) en el artículo de 

Emancipación de la Educación Bancaria, “las escuelas adoctrinan a los estudiantes y no les permite 

descubrir el mundo por sí mismos, reprimen la propagación de verdadera esenciales y atiende los 

intereses de las elites dominantes o quienes tienen poder”. Por ende, la educación bancaria es una 

especie de anestésico que inhibe el poder creador de la comunidad estudiantil (Freire, 1970), esto 

con el propósito de generar ignorancia, para así, tener gobernabilidad sobre las personas.  

Esta cultura de la deseducación que se establece en los espacios de formación se basa en relaciones 

deshumanizantes y antagónicas en las que la comunidad de docentes tiene la autoridad, mientras 

que la comunidad de estudiantes obedece y acepta lo establecido (aunque no le encuentren sentido 

ni creatividad) sin participación en el proceso, por lo tanto, esto no les permite una transformación 

ni promueve un intercambio de saberes entre docentes-estudiantes. Claramente, este proceso de 

disciplinamiento se da por medio del autoritarismo, el cual se manifiesta a través del dominio que 

ejercen las personas encargadas de la docencia sobre el papel que representan en el ámbito 

educativo en cuanto a la relación de sometimiento que crean con sus estudiantes. Esto se debe a 

que, socialmente se establece que el grupo de docentes es el modelo por seguir para las personas 

aprendices, por lo tanto, el estudiantado debe relacionarse con los educadores en base a la 

obediencia, respeto y aceptación (Hilario, 2015). Esto, ya que “los cerebros del alumnado son 

como jarras vacías que necesitan del conocimiento de sus docentes y en especial de aquellos 

preparados en asignaturas requeridas por el mercado laboral y la globalización” (Aróstegui, 

1998).  

Por lo tanto, la relación que se construye entre docentes-estudiantes es una de adoctrinamiento, 

donde: “las personas desde su infancia deben ser llevadas a un marco donde solo sobresale la 

obediencia, el acatar órdenes, aceptar modelos educativos y no realizar ningún tipo de 

cuestionamiento” (Chomsky, s.f). Es por lo que, las personas adoctrinadas (estudiantes y a su vez, 

docentes) se deben solo a obedecer y no contradecir el sistema, ya que su papel en el mundo es 
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realizar solo lo que se le ha asignado. Por consiguiente, los espacios educativos tradicionales son 

un sistema de control, donde se asimilan los procesos de aprendizaje con el fin de adquirir por 

parte de docentes (basado en una relación sujeto-objeto) grandes cantidades de principios 

teóricos, que con el tiempo son olvidados y no aplicados al entorno que nos rodea, pero, aun así, 

se construyen personas que actúan regidas-guiadas por el sistema. 

De hecho, la idea que se ha inculcado sobre los roles de las personas educadoras como emisores 

exclusivos (deben mirar, juzgar e imponer) y los estudiantes como receptores (escuchan e imitan) 

de un saber dado (que no se puede construir ni reconstruir) ha generado relaciones desiguales y 

jerárquicas en los espacios educativos. En los cuales las narrativas, experiencias e ideas del 

estudiantado son invalidadas, mientras que las personas que se encargan de educar tienen la 

verdad absoluta. Tanto así, que esto se ha convertido en un sistema que oprime a las personas 

educadas y que se refuerza con la autoridad, como también, con el adoctrinamiento. Este sistema 

que se manifiesta en todos los espacios a distintos niveles y de diversas maneras es el 

adultocentrismo, el cual, según Alexgaias (2014) se define como:  

“La discriminación llevada a cabo por adultxs contra los jóvenes… Es el sistema en el cual se 

encuadra la lógica del adultismo. Es decir, la construcción jerárquica mediante la cual, lxs adultxs 

son el centro de la sociedad, la cual está constituida en base a sus términos, ideas, prejuicios y 

tópicos.” 

Por lo tanto, el adultismo se reproduce y el capitalismo se sirve del mismo para demostrar que la 

adultez es el modelo que se debe seguir, manifestándose esto en los espacios educativos por medio 

de los impedimentos y el silenciamiento. Siendo este, el proceso de negarles al estudiantado 

opinar-comentar sobre asuntos que le apelan de forma directa o indirecta (Morales y Retali, s.f). 

Por lo tanto, les minimizan y les roban su capacidad de razonar, opinar y exponer su creatividad 

ante las distintas discusiones que se dan en el entorno educativo. Además, la comunidad adulta 

como poseedora de la verdad absoluta y del control de los cuerpos de la comunidad de niños, 

pueden castigar constantemente al estudiantado para eliminar sus conductas participativas en el 

salón de clases. De tal forma, que provocan la reducción de su participación a escuchar con atención 

al docente, tomar nota y completar las tareas; un papel basado en la pasividad para acatarse a 

la relación jerárquica estudiante-docente/inferioridad-superioridad (Heller, 2002). Por ende, 

desde las relaciones docentes-estudiantes en los salones de clases se va construyendo la 

representación de lo que debe ser la niñez/adolescencia/juventud, sus características y los roles 

que debe cumplir en base a su posición dentro de la estructura social (adultocentrista) en función 

de un ideal de la persona adulta deseada (productiva, deshumanizada y robotizada) (Espino y 

Ojeda, 2013).  

Por el contrario, los salones de clases deberían ser espacios de participación abierta y de 

expresión de las diversas vivencias/valores/conocimientos tanto del alumnado como de las 

personas encargadas de educar, para que así se potencialice la construcción de nuevos 

aprendizajes y se visibilicen múltiples realidades. Esto, fomentando relaciones entre docentes-

estudiantes más horizontales, empáticas, humanizadas y de sensibilización en las que todos los 

saberes que se dialoguen tengan validez. Esta es la propuesta de una educación crítica, 

problematizadora y de carácter reflexivo que busca el desarrollo de la realidad, para que así, 

en lugar de que las personas aprendices sean “vasijas dóciles de recepción”, estas se transformen 
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en investigadores críticos y en diálogo con las figuras educadoras. Es decir, según Freire es 

importante que en la educación crítica:  

“Tanto educadores como educandos problematicen el mundo en el que están y del que hacen parte, 

en busca de desafíos que les permitan ampliar su percepción y visión de lo que se da como objetivo 

pero que puede ser entendido desde su cristal, la intención real es no permitir ni mantener la 

ingenuidad de los educandos para que en su labor no se acomoden y/o adapten a la educación 

opresora que termina por prohibir el pensar autentico.” 

Por ello, la pedagogía de la problematización pretende forjar una relación en la que tanto el 

grupo de educadores como las personas educadas se hagan sujetos en los procesos educativos con 

actos cognoscentes que superan el intelectualismo individual y el autoritarismo del educador 

“bancario” a la vez que la falsa conciencia del mundo (Vides, Villalba, Angarita y Forero, 2018). 

Por ende, esta pedagogía debe ser elaborada y abordada con la persona educada y no para 

ella y con ello, aprender que la realidad no es algo detenido, estático, dividido y planeado con 

anterioridad, porque este modo se establecería una relación educativa de narrativas, discursiva, 

disertadora y, por consiguiente, hueca (Freire, 1970). Es por lo que, se entiende que “la educación 

problematizadora se hace, así, un esfuerzo permanente a través del cual los hombres van 

percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo, en el que y con el que están” (Freire, 

1970). De hecho, bajo esta propuesta transformadora y emancipadora, surge el programa de 

Ciencias Sociales con 

Concentración en Investigación-

Acción Social de la Universidad 

de Puerto Rico en Humacao. El 

mismo tiene como objetivo 

preparar científicos sociales 

capaces de problematizar, 

reflexionar, democratizar y 

transformar los espacios 

(agentes de cambio) y para 

esto, el rol del docente combina 

tres funciones (profesores, 

investigadores y mentores). Los 

docentes combinan su rol como 

profesores de cursos de 

metodología del programa; su 

rol de directores del proyecto 

de investigación-acción que, por dos años y medio, se lleva a cabo en relación con esos cursos y 

son, por lo tanto, supervisores de la labor investigativa del estudiantado; y además, integran su 

rol de mentoría, por medio del cual puede atender — en el nivel individual o en el grupo pequeño 

— los factores que puedan incidir sobre el progreso académico y personal de la comunidad de 

estudiantes y también les sirve de modelo en el nivel profesional. Por lo tanto, todas estas tareas 

están vinculadas al proyecto de investigación-acción participativa y la relación universidad-

comunidad, las cuales se operacionalizan en el día a día en la relación directa con estudiantes 

(Cruz-McDougall, 2022). Relación que se caracteriza por promover/naturalizar/practicar 

dinámicas dialógicas y horizontales entre docentes-estudiantes en las que se integran los distintos 
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saberes para problematizar, reflexionar y crear nuevos conocimientos. Esto, desde la apertura a 

nuestra sensibilidad (seres sentipensantes), humanidad, empatía y honestidad. Por ello, al 

establecerse esta relación triple entre estudiantes y sus profesores-investigadores-mentores se 

logra, durante un periodo de dos años y medio, una relación que permite el seguimiento, la 

continuidad y la progresión necesaria para un aprendizaje y desarrollo efectivo (Cruz-McDougall, 

2022). 

 Mi Experiencia Directa 

Ahora bien, a lo largo de los 15 años de implantación del programa de Ciencias Sociales con 

Concentración en Investigación-Acción Social la relación mentor-estudiantes ha creado diversas 

tensiones entre estudiantes-profesores y estudiantes-estudiantes. Desde el punto de vista de los 

profesores esas tensiones son el resultado de muchos factores, tales como: el diseño del programa, 

la vivencia de la IAP en contraste con otros acercamientos investigativos, el contexto universitario, 

el perfil del estudiante y del profesor, las expectativas de ambos, la brecha generacional, estilos 

de comunicación de ambos, situaciones personales de todos, estrés con las comunidades, estrés con 

las notas, estrés con el viaje al Caribe, estrés con las incertidumbres del futuro, issues de adaptación 

a la vida universitaria, de adaptación a los compañeros de investigación, a los profesores, entre 

profesores y hasta la metodología de enseñanza del programa (Cruz-McDougall, 2022). Pero, 

además, desde mi perspectiva/experiencia como estudiante e integrante del proyecto Creando 

Espacios seguros y libres, de equidad y bienestar para las diversidades: un proyecto IAP desde, 

por y para todes les jóvenes universitarixs, le sumo tres grandes factores a esto y son: el 

adultocentrismo internalizado, la negación a la humanidad y la negación a la reconstrucción de 

relaciones saludables.  

El adultocentrismo internalizado es un mal que llevamos a consecuencia de diversas dinámicas de 

opresión que se manifestaron durante nuestro desarrollo (a diferentes magnitudes) en los espacios 

públicos y privados. Si es bien sabido que, el adultocentrismo es superiorizar las ideas, 

conocimientos y la estructura de vida de las personas adultas sobre la de las personas jóvenes, no 

es tan fácil comprender cómo en nuestra “adultez” seguimos inferiorizando nuestros conocimientos, 

pensamientos e ideas cuando se nos permiten los espacios para exponerlos (espacios de expresión 

y participación). No es hasta que se mencionó el término adultocentrismo internalizado en una clase 

del Bachillerato de Ciencias Sociales con Concentración en Investigación-Acción Social que lo 

comprendí un poco más. Desde pequeña, estaba acostumbrada a recibir regaños, críticas y 

silenciamientos por parte de las personas encargadas de educar, que entendían que, como una 

persona menor, no tenía la capacidad para opinar o cuestionar sus planteamientos, - “no seas tan 

presentá’”, “tú vas a ser abogada”-, decían. Fue de esta forma que se me fue moldeando para 

adaptarme fácilmente a las órdenes o planteamientos que la comunidad educadora realiza (sin 

cuestionarlos), porque son estas personas las que, según los estándares de la sociedad, siempre 

tendrán la razón, e incluso deben actuar de forma superior a la juventud. No obstante, cuando me 

topo con un bachillerato que busca transgredir las relaciones tradicionales entre profesores-

estudiantes, al inicio las formas de acercarnos a nuestra mentora fueron para mí de mucha 

inseguridad, confusión e intimidación. Esto, ya que, aunque se nos brindaron los espacios para 

desnaturalizar la idea de que las personas adultas son las que tiene la única-última palabra, 

culturalmente se nos continúa reforzando que esto es así y creamos nuestras propias barreras o 

límites mentales (auto-opresión) que impiden nuestra participación, honesta y proactiva, porque 

nuestra tarea en los espacios educativos supone ser “escuchar, obedecer, callar e imitar.” 
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Por otro lado, esto mismo provoca que nos neguemos a humanizarnos y a crear relaciones 

saludables. El sistema capitalista, patriarcal, clasista y racista en el que hemos crecido, se ha 

encargado de colonizar nuestras mentes y, también, nos ha formado para dedicarnos a la 

producción. Por lo tanto, el tiempo que podemos tener para detenernos, pensar, sensibilizarnos y 

transformarnos no es la prioridad en esta sociedad ni mucho menos, lo es el “perder tiempo” en 

entablar relaciones saludables con las personas encargadas de brindar mentorías-educación. Es 

evidente que, nos hemos vuelto un producto del sistema y máquinas que no tienen espacio para 

sentir y cuando se nos da la oportunidad, como sucede con este programa, tenemos miedo a ser 

vulnerables, burlados, criticados y/o expuestos. Esto, ya que, según la sociedad, tenemos que ser 

fuertes con nosotros mismos para poder ser seres productivos y efectivos, pero también tenemos 

que ser fuertes con las demás personas, para que sean iguales a nosotros independientemente de 

sus circunstancias (todo se trata de competitividad y no de humanización). Además, hay unos límites 

a los que la sociedad nos ha sometido y es que una persona que se encarga de la docencia no 

puede tener una relación más allá de lo académico con sus estudiantes, porque también serán 

señalados, juzgados y criticados. Por lo tanto, esto lleva a que nuestras relaciones se continúen 

deteriorando y a su vez, que nuestra fibra humana siga desapareciendo, porque de esto se trata 

la estrategia del sistema y nuestro trabajo es comenzar a descolonizar nuestras mentes y corazón 

para desnaturalizar lo que se nos ha impuesto para robotizarnos-enajenarnos. 

Claramente, descolonizar nuestras mentes y corazón para desnaturalizar estos factores que 

destruyen nuestra humanidad no es tarea fácil. Esto lo pude comprender luego de 2 años 

realizando el proyecto de investigación con el surgimiento del Bolletoide. El Bolletoide fue un 

conflicto que se detonó a causa de múltiples dinámicas (entre estudiante-estudiante y mentora-

estudiante) de intolerancia a nuestras diversidades, las cuales se manifestaron en microagresiones, 

agresiones y violencias directas. Esto, propició un ambiente de inseguridad para cada una de las 

personas integrantes del proyecto y se reflejó en el desempeño académico (ausencias, tardanzas 

y cancelación de reuniones presenciales), la salud física (cansancio y enfermedades) y emocional 

(desilusión, corajes y desmotivación) tanto de la mentora como del estudiantado. De hecho, en el 

proceso, cada persona se posicionó de diversas formas ante los eventos que estaban surgiendo y 

fue aquí donde comprendí que estábamos realizando un proyecto investigativo que no hacía 

sentido con cómo estábamos llevando a cabo nuestras relaciones, y que tampoco estábamos 

viviendo desde la filosofía de crear espacios seguros tanto para nosotros a nivel personal, como 

para el resto de las diversidades en el salón de clases.  

De hecho, fue esto aún más evidente cuando se analizó el bolletoide desde la distancia y comprendí 

que este se debía a múltiples factores que se habían acumulado en nuestro trayecto, y algunos de 

estos fueron: malentendidos y asuntos acumulados por falta de diálogo, diversidad en el grupo, 

issues de trabajo en grupo, cansancio físico-emocional del semestre/universidad, confusión de roles, 

tareas y tipos de relación, falta de plantear estructura y expectativas (académicas y 

profesionales), comparaciones y reacciones negativas por parte de estudiantes sobre otras 

relaciones (estudiante-profesora / profesora-estudiante), reacciones negativas por parte de 

estudiantes cuando otros son reconocidos, validados y celebrados por sus talentos, esfuerzos, 

sacrificios, dedicaciones y desempeño, conductas de los estudiantes durante los viajes al Caribe, 

conversaciones con alumnos en Guatemala y conversaciones con estudiantes desde Guatemala a 

Puerto Rico, conductas de la mentora en viaje a Guatemala (antes-durante-después), uso de la 

plataforma WhatsApp después de Guatemala, interpretaciones en Puerto Rico y Guatemala por 
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no preguntar, incomodidades estudiante-profesor no dialogadas, situaciones personales pasadas-

presentes de cada uno (profesora/estudiantes)  y el esquema tradicional de relacionarse en las 

instituciones educativas vs propuesta de INAS.  

Ahora bien, desde mi punto de vista, el bolletoide era algo totalmente ajeno a mí. Esto, ya que me 

parecía que tenía una relación académica-profesional-personal saludable con la mentora. 

Teníamos una relación honesta y transparente de 3 años y en esta implementamos aspectos 

académicos, profesionales (Estudio y Trabajo) y también personales (diálogos, encuentros en 

cafeterías, salones y lugares de comida) en los cuales siempre compartíamos nuestras experiencias 

y continuamente había un aprendizaje nuevo. Pero, aun así, como agente aparentemente externo 

al bolletoide tuve llamadas, mensajes y reuniones con los colegas de investigación y me mantuve 

neutral, pero en ese instante, no comprendí que esa neutralidad para mantener mis distintas 

relaciones lo más saludable posible, era algo que me impedía comprender la magnitud de la 

situación e incluso, causó que no me sensibilizara con las experiencias de las personas que estaban 

viviendo fuertemente este proceso. Además, pensaba que no me acercaba a la mentora en este 

proceso porque suponía que era importante respetar su espacio, pero en realidad me preocupaba 

cuál iba a ser su respuesta, porque si pregunto, tal vez soy una “presentá” como pensaban muchos 

los educadores en mi niñez. Por esta razón, es que comprendí que el adultocentrismo internalizado 

sigue ahí, a menor magnitud, pero sigue ahí.  

No obstante, cuando llegamos a la fase del reencuentro (mediante reglas, mensajes, 

conversaciones, audios de egresados, reuniones, clases, papelotes y cartas), la cual constó en 

comenzar a desnaturalizar nuestras relaciones, comprender los distintas retos que genera la 

relación mentores-estudiantes desde nuestro bachillerato y también, reconocer nuestras 

necesidades, sentí que este fue un paso para comenzar a ser una persona más sana, humanizada 

y sensible, como también, fue un proceso que me preparó y que me continúa preparando para ser 

un espacio seguro. Estas dinámicas, claramente fueron resultado de unas necesidades sentidas que 

fueron manifestándose durante la trayectoria de nuestro proyecto. De hecho, las necesidades que 

fueron expuestas durante la actividad de los papelotes el 9 de diciembre de 2022 marcaron un 

nuevo comienzo.  

En esta dinámica se presentaron necesidades que incidían en nuestra transformación como espacios 

seguros, para así, comenzar a ser espacios seguros para otros. Las necesidades expuestas por la 

comunidad de investigación resultaban ser sobre: 

inteligencia emocional, social y las relaciones 

interpersonales. Por lo cual, surgió un plan de 

trabajo emergente y paralelo a nuestro plan de 

trabajo con la comunidad universitaria del 

proyecto Creando Espacios Seguros para las 

Diversidades. El trabajo emergente que surgió fue 

la reconstrucción del currículo (reestructuración de 

plan de trabajo en clase), para trabajar con las 

necesidades sentidas por la comunidad de 

estudiantes e investigadores del proyecto. De este 

modo, surgieron espacios de reflexión (por medio 

de talleres) en los que pudimos dar una mirada 

interna y comprendimos que hay mucho que trabajar a nivel personal. Además, pudimos reconocer 
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que somos parte de la comunidad y que debíamos reconstruir nuestras relaciones docentes-

estudiantes y estudiante-estudiante, ya que todos y todas somos protagonistas de este espacio.  

 

Cierre Personal 

“Es momento de que comencemos a cuestionar las relaciones de contacto opresor-oprimido entre 

profesores-estudiantes, que repensemos los espacios educativos y que consolidemos relaciones 

horizontales en las que surjan intercambios de saberes entre profesores-estudiantes para 

transformar los espacios educativos, pero también, para impactar los distintos espacios que nos 

generan inseguridad (físicos, cibernéticos, psicológicos y psicosociales) a causa de las relaciones 

asimétricas.” (Jeymeliz) 

Durante la construcción de esta reflexión, comprendí que este proceso lleno de tantos retos en la 

relación mentores-estudiantes se debe a un problema 

macroestructural con el que tenemos que trabajar de forma 

colectiva. No obstante, a nivel personal, mis mayores retos han sido 

el desnaturalizar el adultocentrismo internalizado, crear relaciones 

interpersonales más saludables y a su vez, comenzar a aportar en 

la desconstrucción del adultocentrismo sistemático. Estos son mis 

grandes retos, pero a su vez, los mismos me han brindado grandes 

aprendizajes en esta trayectoria. Comprendí que, trabajar con 

nuestro ser es algo que no tiene fin, pero considero que el primer 

paso para ello es hacernos conscientes de nuestras realidades y 

cuestionarlas. En el caso de la relación mentor-estudiante, me llevo 

un aprendizaje para toda la vida y es que, nuestros profesores-

mentores no tienen que ser nuestros contrincantes, estos pueden ser 

las personas que nos guían, que nos sacan sonrisas y que nos 

acompañan en la construcción de una nueva realidad sin oprimir 

nuestra diversidad, esencia y personalidad.  

Por otro lado, tengo varias recomendaciones que ofrecerle a la academia, las futuras 

investigaciones y jóvenes. Para la académica, recomiendo que se encarguen de crear 

actividades/eventos que promuevan relaciones más horizontales entre profesores-estudiantes, 

brindar talleres/charlas sobre relaciones interpersonales, empoderamiento, inteligencia emocional 

y competencia social (participantes: estudiantes-profesores), reuniones trimestrales para 

evaluar/proponer cómo crear relaciones más saludables entre 

profesores-estudiantes y cómo crear un espacio seguro en los salones 

de clase (participantes: estudiantes-profesores), realizar una revisión 

curricular y adaptar los procesos educativos a unos más humanizantes 

(participantes: estudiantes-profesores), integrar a la comunidad 

estudiantil en los procesos que les repercutan, teniendo en cuenta que 

estos tienen unos conocimientos/saberes que aportar, y crear un 

programa de apoyo/orientación para estudiantes/profesores. En 

cuanto a las futuras investigaciones, me parece importante que se 

comiencen a estudiar las relaciones (dentro/fuera del salón de clases) 

mentores-estudiantes en UPRH, las dinámicas en los salones de clases 
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e identificar si estas son seguras para profesores-estudiantes, y la influencia del adultocentrismo 

en la relación profesor-estudiante y cómo afecta a las dinámicas académicas-sociales. Mientras 

que, para la comunidad de jóvenes, recomiendo que comiencen a cuestionar los espacios educativos 

y las relaciones que entablan con la facultad de académicos, que desnaturalicen el adultocentrismo, 

desarrollen destrezas de comunicación efectiva (competencia social), inteligencia emocional y que 

creen relaciones interpersonales más saludables, como también, les propongo que sanen el 

adultocentrismo internalizado y que busquen ayuda profesional cuando sea necesario.  

Finalmente, las relaciones que se potencializan en los espacios educativos entre profesores-

estudiantes suelen ser basadas en la dominación y el antagonismo. Claramente, esto es generado 

con la intención de moldear los comportamientos tanto de los educadores como de las personas 

educadas para evitar la construcción de nuevos conocimientos que permitan transformar las 

relaciones desiguales y la creación nuevas realidades más sustentables para las diversidades. Es 

por esto que nos han deshumanizado y utilizan múltiples estrategias para que actuemos como 

máquinas que no sienten, pero que tampoco piensan, porque es así como este sistema se sustenta. 

No obstante, es momento de que comencemos a cuestionar las relaciones de contacto opresor-

oprimido entre profesores-estudiantes, que repensemos los espacios educativos y que consolidemos 

relaciones horizontales en las que surjan intercambios de saberes entre profesores-estudiantes para 

transformar los espacios educativos, pero también, para impactar los distintos espacios que nos 

generan inseguridad (físicos, cibernéticos, psicológicos y psicosociales) a causa de las relaciones 

asimétricas.  
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Deconstruyendo las relaciones entre 

mentor y estudiante en el salón de 

clases: el conflicto como oportunidad 

de autoevaluación, aprendizaje, 

creatividad, crecimiento y conexiones 

significativas 
Lizomary Rodríguez Rodríguez 
(mayo, 2023) 
 
"Un mentor puede tener un impacto significativo en la vida de un estudiante al proporcionar 

orientación, apoyo emocional y oportunidades de aprendizaje" (Kram, 1985, p. 19)…puede 

ayudar a un estudiante a desarrollar habilidades de liderazgo, aumentar la confianza en sí mismo 

y fomentar el crecimiento personal y profesional" (Ensher & Murphy, 2005, p. 264)…y puede servir 

como modelo a seguir para un estudiante, ayudándolo a establecer metas y alcanzar su potencial" 

(Allen & Eby, 2003, p. 467). 

Mi mentora me ha servido de guía y de gran apoyo durante todo este tiempo. Ha despertado en 

mí nuevos intereses académicos y he aprendido mucho junto a ella…Durante estos cuatro años 

aprendí que todas las relaciones son distintas, que lo que yo conozco como una relación mentor-

estudiante no es lo que realmente viví. Aprendí que mi opinión y mi bienestar sí importa, también 

que mi mentora ha sido una guía para mí a lo largo de estos años. He aprendido a desarrollar 

conexiones con mis profesores y a verlos como amigos y consejeros. Al entrar a este bachillerato 

conocí lo que realmente es una relación mentor-estudiante, donde el poder no es una opción, donde 

el adultocentrismo es desnaturalizado y retado, donde mi opinión es importante y donde mi 

mentora siempre mostró apoyo y empatía conmigo. Estos cuatro años me ayudaron en mi formación 

personal, aprendí a establecer límites, aprendí a crear una buena relación tanto con mi mentora 

como con el grupo. Además, he aprendido que, al tener una buena relación con tu mentor y tus 

compañeros, el ambiente tanto en el salón de clases como fuera ayuda mucho a la efectividad de 

los trabajos, la calidad de ellos y el compromiso de uno mismo (Lizomary). 

“El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del 

conocimiento.” (Albert Einstein)  

Mi mentora me ha servido de guía y de gran apoyo durante todo este tiempo. Ha despertado en 

mí nuevos intereses académicos y he aprendido mucho junto a ella. Sin embargo, junto a ella 

aprendí también que lo que muchos conocen como una relación mentor-estudiante no es lo que 

realmente ella y el grupo hemos desarrollado porque nos hemos dedicado a deconstruir lo que 

socialmente se cree que es una relación mentor-estudiante. (Lizomary). 
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Como parte de los objetivos, queremos guiar a jóvenes universitarios en la creación de un ambiente 

de clases saludable y una buena relación entre mentor-estudiante. A continuación, conoceremos 

sobre qué es un conflicto, el poder que tiene un mentor y qué es el adultocentrismo. También 

conoceremos un poco más sobre algunas teorías, como lo son: la teoría del desarrollo de una 

relación sana con un mentor y sus beneficios, las teorías de conflictos, la teoría educativa y la 

división del poder. También se brindarán ejemplos de situaciones en contexto real y cómo se 

manejan o se están manejando. Finalmente, se estarán brindando algunas recomendaciones para 

mejorar tanto en colectivo como individual.  

Nuestro bachillerato de INAS, mejor conocido como Ciencias Sociales con concentración en 

Investigación y Acción Social, es uno que consiste en una duración de cuatro años. Lo interesante de 

este bachillerato y que lo diferencia de muchos otros es que, al comenzar un grupo, este permanece 

unido durante cuatro largos años hasta graduarse. Así que, en ese lapso, se han desarrollado 

diversas situaciones y conflictos.  

Un conflicto es una situación en la que dos o más partes tienen intereses, objetivos o necesidades 

diferentes, y dichas diferencias pueden generar tensiones o enfrentamientos. Los conflictos pueden 

surgir en diversos ámbitos, como en relaciones interpersonales, grupos, organizaciones, 

comunidades y países. Los conflictos pueden ser de naturaleza interpersonal, es decir, que dos 

personas tienen un desacuerdo, o pueden ser intergrupales, haciendo referencia a que dos o más 

grupos tienen intereses diferentes. Es importante tener en cuenta que los conflictos no siempre son 

negativos, ya que pueden proporcionar oportunidades para el aprendizaje, la creatividad y el 

crecimiento personal y organizacional. Sin embargo, si los conflictos no se manejan adecuadamente, 

pueden tener efectos negativos en las relaciones interpersonales y en el funcionamiento de los 

grupos y organizaciones. Por otra parte, el bachillerato cuenta con un viaje al Caribe y diversos 

viajes de campo para beneficio, formación y desempeño de nosotros mismos. Es importante que 

reconozcamos la importancia y el impacto que tiene un mentor en la vida de sus estudiantes. Un 

mentor es una persona que proporciona orientación, apoyo y asesoramiento a otra persona en el 

desarrollo de habilidades, competencias y objetivos específicos. El poder de un mentor se puede 

ver en varios aspectos, algunos de los cuales se mencionan a continuación: "Un mentor puede tener 

un impacto significativo en la vida de un estudiante al proporcionar orientación, apoyo emocional 

y oportunidades de aprendizaje" (Kram, 1985, p. 19). "Un mentor puede ayudar a un estudiante 

a desarrollar habilidades de liderazgo, aumentar la confianza en sí mismo y fomentar el 

crecimiento personal y profesional" (Ensher & Murphy, 2005, p. 264). "Un mentor puede servir 

como modelo a seguir para un estudiante, ayudándolo a establecer metas y alcanzar su potencial" 

(Allen & Eby, 2003, p. 467). En conclusión, el poder de un mentor reside en su capacidad para 

guiar y apoyar a su aprendiz en el desarrollo de habilidades, conocimientos, relaciones y confianza 

en sí mismo, lo que puede tener un impacto positivo en el crecimiento personal y profesional de su 

aprendiz.  

Es importante reconocer que durante el arduo y largo camino que estamos recorriendo se han 

discutido una variedad de temas que aportan a profundizar sobre relación mentor estudiante. Por 

ejemplo, el adultocentrismo es uno de los temas discutidos en clase el cual como estudiantes activos 

e investigadores constantemente buscamos desnaturalizar y deconstruir. El Adultocentrismo es una 

forma de pensar que privilegia y valora la perspectiva y las necesidades de los adultos sobre las 

de los niños y jóvenes. Esta actitud se puede observar constantemente en muchas áreas de la 

sociedad, incluyendo la educación, la política y la cultura. A su vez, el adultocentrismo se puede 
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manifestar en la educación. Por ejemplo, cuando se ignora la opinión de los estudiantes en la 

planificación del currículo o se les trata como si fueran menos importantes que los maestros, esto 

puede surgir por razones de conocimiento o experiencia. En la política, el adultocentrismo puede 

ser evidente cuando se toman decisiones sin considerar cómo afectarán a los jóvenes y se les 

excluye del proceso de toma de decisiones. En la cultura, el adultocentrismo puede ser visible en 

la manera en que se representa a los jóvenes en los medios de comunicación y en la literatura, a 

menudo desvalorizando su conocimiento y destacando que los jóvenes son irresponsables o 

inmaduros. El adultocentrismo puede tener efectos negativos en los niños y jóvenes, ya que puede 

disminuir su autoestima, limitar su capacidad de tomar decisiones y reducir sus oportunidades de 

participar en la sociedad. Por lo tanto, es importante fomentar una perspectiva más equilibrada y 

justa en la que se escuchen y respeten las voces de los jóvenes y se les involucre en el proceso de 

toma de decisiones. 

A lo largo de nuestros cuatro años en INAS hemos aprendido y hemos puesto en práctica el 

deconstruir el adultocentrismo. El adultocentrismo implica privilegiar la perspectiva y necesidades 

de los adultos sobre las de los jóvenes, lo cual genera desequilibrios y falta de equidad en las 

relaciones interpersonales. Por esta razón, se recomienda fomentar la comunicación y el respeto 

mutuo en la relación entre estudiantes y profesores. Algunas formas para desarrollar una buena 

relación entre mentor y estudiante son las siguientes: escucha activa, tener una comunicación clara 

y respetuosa, desarrollar una buena colaboración con tu mentor, y siempre agradecer y tener una 

retroalimentación constructiva. Es muy importante escuchar con atención las ideas y sugerencias de 

tus profesores, intenta comprender su punto de vista y valora su experiencia y conocimiento. 

Además, si tienes dudas o necesitas clarificar algo, expresa tus inquietudes de manera clara y 

respetuosa, así podrán llegar a algunos acuerdos con el mentor donde el estudiante no salga 

perjudicado académicamente. Por otra parte, trabaja en equipo con tus profesores, ofreciendo 

ayuda y cooperación en lo que sea necesario. Es importante valorar y agradecer el esfuerzo y el 

trabajo de tus profesores, reconociendo su labor en la enseñanza y formación de los estudiantes. 

Por último, si tienes comentarios o sugerencias para mejorar la enseñanza de tus profesores, 

ofrecerlas de manera constructiva y respetuosa. Es muy importante desarrollar una buena relación 

entre mentor y estudiante ya que, al fomentar una comunicación más equilibrada y respetuosa con 

tus profesores, estarás contribuyendo a construir relaciones más saludables y justas, en las que 

tanto estudiantes como profesores puedan sentirse valorados y respetados. 

También es muy importante construir un ambiente de clases sano, equilibrado y liberador para 

todos los estudiantes. "El ambiente es un factor crítico en el aprendizaje. Un ambiente seguro, 

estimulante y acogedor fomenta la motivación, el compromiso y el desempeño de los estudiantes" 

(Brophy, 2006, p. 15). Un ambiente sano en un salón de clases es fundamental para garantizar un 

aprendizaje efectivo y positivo para los estudiantes. Los beneficios de un ambiente saludable en 

un salón de clases son muchos y se pueden clasificar en diferentes áreas. Según Freiberg, "un 

ambiente sano y positivo puede reducir la ansiedad y el estrés de los estudiantes, lo cual puede 

contribuir a mejorar su bienestar emocional y mental" (Freiberg, 2016, p. 25). A su vez, un ambiente 

de clases sano favorece la salud física y mental de los estudiantes y profesores. También facilita 

el proceso de aprendizaje y ayuda a los estudiantes a concentrarse mejor en las tareas y 

actividades que estarán realizando. Un ambiente tranquilo y ordenado favorece la atención, la 

memoria y la retención de información. Además, favorece el desarrollo de relaciones saludables 

entre estudiante-estudiante y estudiante-mentor. De hecho, un clima de respeto, colaboración y 
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confianza permite el desarrollo de habilidades sociales importantes para la vida en sociedad. 

Inclusive, un ambiente sano reduce el estrés de los estudiantes y del profesor, lo que a su vez mejora 

el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas. Finalmente, "un ambiente de 

aprendizaje que promueve la creatividad, la innovación y la resolución de problemas, puede 

estimular el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación de los estudiantes" (Hidi & 

Renninger, 2006, p. 47). En conclusión, un ambiente de clases sano, equitativo y efectivo es 

fundamental para el bienestar físico y emocional de los estudiantes y del profesor, para facilitar 

el aprendizaje, fomentar relaciones saludables y reducir el estrés. Por lo tanto, es importante crear 

y mantener un ambiente saludable y positivo en el salón de clases. En definitiva, un ambiente sano 

y agradable es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Por 

ello, es importante que tanto profesores como estudiantes trabajen juntos para crear y mantener 

un ambiente positivo y acogedor en el salón de clases. Es importante recalcar que un ambiente 

sano no es uno en donde no surgen conflictos o diferencias, pero es muy importante cómo se 

manejan esos conflictos. La teoría de conflictos es un enfoque que se utiliza para analizar cómo las 

relaciones interpersonales se ven afectadas por el conflicto y cómo se pueden resolver de manera 

efectiva. A su vez, sostiene que los conflictos y las tensiones son inevitables en una sociedad debido 

a la distribución desigual de recursos, el poder y la influencia. Ciertamente, destaca la importancia 

de la lucha y la resistencia de los grupos marginados para lograr un cambio social. La lucha puede 

manifestarse de diferentes maneras, desde la protesta hasta la creación de organizaciones 

sociales. La teoría de los conflictos ha sido influenciada por teóricos como Karl Marx, quien enfatizó 

la importancia de la lucha de clases en la sociedad, y Max Weber, quien destacó la importancia 

del poder y la autoridad en la sociedad. 

Por otro lado, la teoría educativa plantea un campo de estudio que se enfoca en cómo las personas 

aprenden y cómo se puede mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. En resumen, la 

teoría educativa es una importante para entender cómo las personas aprenden y cómo se pueden 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos educativos. Sin embargo, 

la teoría de la división del poder también se puede aplicar a situaciones fuera del ámbito político, 

como en un salón de clases. En este contexto, la distribución del poder se refiere a la separación 

de roles y responsabilidades entre los estudiantes y el mentor, con el objetivo de fomentar un 

ambiente de aprendizaje equitativo y participativo. 

Algunos de los momentos más significativos y que tuvieron mayor impacto en el grupo fueron el 

viaje a México, el viaje a Guatemala y el bolletoide. Primeramente, el viaje a México tuvo un gran 

impacto en nuestras vidas ya que fue el primer viaje fuera de Puerto Rico para muchos, para otros 

era el primer viaje sin sus familiares, quizás primer viaje académico y hasta el primer viaje al 

Caribe para algunos. Sin embargo, este viaje tuvo un desarrollo muy dulce y bonito ya que fue 

cuando el grupo comenzó a conocerse fuera del salón de clases. Incluso, fue un viaje que unió a 

muchos de los compañeros. Sin embargo, fue un viaje que igualmente dividió al grupo. De cierto 

modo, unas personas tenían conexiones con otros compañeros y hasta con sus mentores, pero 

también se desarrolló una barrera entre parte del grupo. Al regresar a Puerto Rico a nuestro salón 

de clases no se trabajó el tema de la distancia del grupo por lo que se fueron acumulando muchos 

sentimientos e incomodidades. Luego de esto, algunos compañeros deciden viajar a Guatemala 

junto al grupo de tercer año de INAS. En este viaje se revolcaron los sentimientos de todos los 

presentes. Fue un viaje largo y cargado de mucho trabajo. Incluso, un viaje donde muchas 

personalidades chocaron entre sí. A lo largo de este viaje muchas incomodidades surgieron por lo 
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que dos integrantes y líderes de este se le acercaron a la mentora mostrándole las diferencias, 

situaciones y sentimientos del grupo. Es importante destacar que estas incomodidades no se 

manejaron de la mejor manera ni por parte de los estudiantes ni por parte de la mentora. Al 

regresar a Puerto Rico, más de la mitad del grupo no sabía lo ocurrido en Guatemala, y la 

profesora decidió enviar un mensaje donde estableció nuevas reglas que llevaron a una crisis y un 

colapso por parte del grupo ya que muchos desconocían la situación ocurrida. Al sol de hoy, el 

grupo se encuentra en una reconstrucción, y se están manejando muchas cosas de manera distinta 

para el beneficio de las relaciones estudiante-estudiante y estudiante-mentor. En lo personal, tanto 

el viaje a México, el viaje a Guatemala y el bolletoide me enseñaron a expresar mis 

incomodidades, establecer límites, conocer mejor a mis compañeros y desarrollar una mejor relación 

entre mentor-estudiante. Sin embargo, es muy importante reconocer que la reconstrucción entre la 

profesora y el grupo está en un proceso, este ha requerido de varias acciones. Por ejemplo, en mi 

caso la profesora y yo nos distanciamos alrededor de tres meses, con el propósito de que ambas 

sanáramos. Por otra parte, ambas nos disculpamos en varias ocasiones. Además, el grupo tuvo que 

realizar varias reuniones para así sanar las incomodidades. Tuvimos alrededor de dos a tres clases 

donde el propósito de estas era expresar nuestro sentir a base de las situaciones y las acciones ya 

realizadas. En diciembre del 2022, realizamos actividades y dinámicas en clases donde se 

expresaron absolutamente todas las ideas, opiniones, recomendaciones y sentires de cada 

estudiante, con el fin de modificar el plan de trabajo basado en el concepto de espacios seguros 

en nuestro grupo. Actualmente, se están poniendo en práctica ya con sus modificaciones. Aparte de 

muchas conversaciones directas e indirectas, realizamos un retiro en el mes de abril. El propósito 

de este era, aparte de realizar la sistematización de experiencias de nuestro proyecto, transmitir 

que las relaciones saludables conllevan trabajo en el momento de construcción. Porque tenemos 

que entender que estas merecen tener interés y compromiso, y que debemos autoevaluarnos 

constantemente, debemos aprender a ser compasivos y a perdonar, incluso nadie es perfecto y 

lamentablemente en todas las relaciones se comenten errores que afectan a la otra persona y 

existen diferencias y debemos estar claros y reconocer cuándo estamos mal, cuándo fallamos y 

cuándo debemos asumir la responsabilidad para disculparnos. A su vez, los procesos de diálogo, 

sanación y reencuentro requieren que uno cambie. Es decir, que dejemos atrás una parte de 

nosotros para construir nuevas partes lo cual toma tiempo. Por esta razón, compartir nuevamente 

en un espacio juntos, interactuar como compañeros, divertirnos y reconstruir nuestra relación ha 

llevado tiempo. 

Es interesante cómo el transcurso de estos cuatro largos años ha contribuido grandemente a mi 

persona. Primeramente, rompiendo con las relaciones naturales entre mentor-estudiante. Segundo, 

cómo hemos desnaturalizado el adultocentrismo y hemos implementado nuestra propia relación 

mentor-estudiante. Tercero, cómo a pesar del poder que naturalmente se le asigna a un mentor, 

este nos escuche, nos considere, valore, guíe y claramente busque nuestro bienestar. Actualmente, 

aspiro a mejorar mi relación tanto con el grupo como con mi mentora ya que después de muchos 

sucesos esta se fue deteriorando y afectando. Nuestro grupo actualmente busca mejorar su 

relación. Claramente, el proceso es difícil y nos hemos dado cuenta en el transcurso porque todos 

contamos con diversidades hermosas que claramente no siempre encajan. Por esa razón, buscamos 

de distintas formas encontrar un punto medio en donde todos seamos escuchados, valorados y 

tomados en cuenta. Algunas recomendaciones para mantener una buena relación estudiante-mentor 

saludable y sana son las siguientes: siempre mantener una comunicación honesta y efectiva entre 

estudiante-mentor, mostrar empatía y comprensión tanto de mentor a estudiante como de 
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estudiante a mentor y, finalmente, manejar todas las situaciones con muchísimo respeto. Sin 

embargo, acerca del currículo recomiendo que se toquen los temas de las relaciones interpersonales 

ya sea en el salón de clases por la profesora o por recursos de afuera. También deberían 

desnaturalizar en clase las relaciones entre estudiante-mentor para beneficio del grupo. En otros 

asuntos, deberían planificar el viaje a más tardar en el segundo año y desde el primer año 

comenzar a trabajar con los pasaportes y la recolecta o ventas pro-fondo viaje al Caribe. Por otro 

lado, le recomiendo a los estudiantes que tengan muy claro que todas las relaciones son distintas, 

que todas las dinámicas son diferentes y que las conexiones con sus mentores son muy importantes 

y distintas para todos.  

Durante estos largos cuatro años aprendí que las relaciones son distintas. Que lo que yo conozco 

como una relación mentor-estudiante no es lo que realmente viví. Aprendí que mi opinión y mi 

bienestar sí importa. También que mi mentora ha sido una guía para mí a lo largo de estos años. 

He aprendido a desarrollar conexiones con mis profesores y a verlos como amigos y consejeros. Al 

entrar a este bachillerato conocí lo que realmente es una relación mentor-estudiante, donde el 

poder no es una opción, donde el adultocentrismo es desnaturalizado y retado, donde mi opinión 

es importante y donde mi mentora siempre mostró apoyo y empatía conmigo. Estos cuatro años me 

ayudaron en mi formación personal, aprendí a establecer límites, aprendí a crear una buena 

relación tanto con mi mentora como con el grupo. He aprendido que, al tener una buena relación 

con tu mentor y tus compañeros, el ambiente tanto en el salón de clases como fuera ayuda mucho 

a la efectividad de los trabajos, la calidad de ellos y el compromiso de uno mismo. Actualmente, 

uno de los retos es despedirme de mis compañeros a los que me he acostumbrado a ver durante 

cuatro años, donde cogía no solo la clase de concentración con ellos sino también las electivas, las 

de interés particular y las de “por si acaso la necesito”. Mis próximos pasos aún son reconsiderar 

en qué continuaré estudiando ya que la profesora me ayudó a despertar otras pasiones en el área 

de planificación dándome la oportunidad de trabajar junto a ella en el área de coordinación. En 

conclusión, es muy importante reconocer que todas las dinámicas entre mentor-estudiante se 

construyen poco a poco, claramente con un respeto por medio y siempre y cuando se mantenga la 

honestidad y la comunicación efectiva podremos desarrollar un ambiente sano en el salón de clases. 
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