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R  A  E 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sistematización de la experiencia “Desarrollo Humano y Habilidades Para la Vida en el 

Proyecto Juventud Manizales 2000 y las instituciones asociadas al GIPA Manizales 

1997 - 2002” 

 

2. AUTORES 

 

Carolina María Cubides Román. Olga Janeth Morales Castaño. Jaime Alberto Restrepo 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

La sistematización del componente “Desarrollo Humano y Habilidades Para la Vida” del 

proyecto “Juventud Manizales 2000” llevado a cabo por el Grupo Interinstitucional de 

Programas para Adolescentes y Jóvenes de Manizales –GIPA-, se presenta en el 

contexto de un modelo de trabajo con jóvenes. Este modelo pretende optimizar el 

desarrollo del potencial humano en este grupo de población a través de tres 

propósitos: La promoción y prevención en salud, la participación juvenil en proyectos 

productivos y la asistencia en salud. Se trabaja con la premisa de que sólo 

construyendo una personalidad fortalecida se puede caminar hacia el desarrollo de 

capital humano y social, así como hacia la construcción de estilos de vida saludables. 

 

4. PREGUNTAS DEL ESTUDIO 

 

4.1 CON RELACIÓN A LOS Y LAS JÓVENES 

 

 ¿Cuáles son los aprendizajes significativos que han construido las y los jóvenes en 

términos de capital humano, capital social y promoción / prevención en relación con su  

proyecto de vida? 

 

 ¿Qué aprendizajes significativos han construido los y las jóvenes acerca de las 

exigencias y desafíos de la vida diaria (resolver problemas, enfrentar las presiones, 

manejar relaciones sociales) y que han emergido de la participación en los procesos de 

formación en Habilidades para la Vida? 



4.2 CON RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS AL GIPA 

 

 ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos desde el enfoque conceptual, diseño 

pedagógico, estrategias metodológicas y educativas que están a la base de los 

procesos desarrollados por el GIPA y el proyecto Juventud Manizales 2000 para 

implementar este modelo de la OMS?. 

 

 ¿Qué aprendizajes sobre la planeación, gestión, desarrollo y evaluación 

interinstitucional, intersectorial, institucional e interdisciplinar están asociados a la 

aplicación de esta estrategia de promoción y prevención denominada Desarrollo 

Humano y Habilidades Para la Vida? 

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Reconstruir los aprendizajes significativos de la experiencia con el componente 

Habilidades para la Vida en el periodo 1997-2002; tanto para los y las jóvenes, como 

para las instituciones del GIPA y el proyecto Juventud Manizales 2000. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1 CON RELACIÓN A LOS Y LAS JÓVENES 

 

 Identificar los aprendizajes significativos que para su proyecto de vida han 

construido las y los jóvenes en términos de capital humano, capital social y promoción 

/ prevención. 

 

 Interpretar los aprendizajes significativos que los y las jóvenes han construido 

acerca de la capacidad de enfrentar las exigencias y desafíos de la vida diaria y que 

han emergido de la participación en estos procesos de formación en Habilidades para 

la Vida. 

 

5.2.2 CON RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS AL GIPA 

 

 Analizar desde una mirada crítica el enfoque conceptual, diseño pedagógico, 

estrategias  metodológicas y educativas que están en la base de los procesos 



desarrollados por el GIPA y el proyecto Juventud Manizales 2000 para implementar 

este modelo de la OMS. 

 

 Identificar los aprendizajes significativos que en la planeación, gestión, desarrollo 

y evaluación interinstitucional, intersectorial, institucional e interdisciplinar están 

asociados a la aplicación de esta estrategia de promoción y prevención Habilidades 

Para la Vida. 

 

6. ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO 

 

6.1 JÓVENES 

 

 Principales características de su desarrollo desde la psicología. 

 Jóvenes como sujetos del desarrollo. 

 Jóvenes y ciudadanía. 

 

6.2 HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

6.3 CAPITAL HUMANO 

 

6.4 CAPITAL SOCIAL 

 

6.5 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

 Salud y enfermedad. 

 Prevención de la enfermedad. 

 Promoción de la salud – educación en salud. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO QUE SE DESEA CAUSAR CON LA 

REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sistematizar una experiencia de este tipo, permite recuperar los aprendizajes 

significativos de los y las jóvenes con respecto a la construcción de capital humano, 

capital social y procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; para 

las instituciones es la posibilidad de recuperar y significar sus procesos y 

aprendizajes en cuanto a la construcción de enfoques de desarrollo humano, 

metodologías participativas de trabajo con jóvenes y la implementación de nuevos 

proyectos acordes con la realidad juvenil de la ciudad en el marco de las políticas 

públicas de juventud. 

 



8. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE ESTUDIO:  Histórico Hermenéutico. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Está constituida por los significados y aprendizajes con 

relación a Capital Humano, Capital Social y Promoción y Prevención que han sido 

construidos por los actores del proceso a partir de su participación en la experiencia 

de Habilidades Para la Vida.  

 

UNIDAD DE TRABAJO: Se toma como unidad de trabajo, en lo referente a Capital 

Humano, los relatos que dan cuenta de los aprendizajes en cuanto a los conocimientos 

y capacidades de las personas para construir autonomía y desarrollar procesos hacia la 

autorrealización evidenciadas en las Habilidades Para la Vida: Conocimiento de sí 

mismo, Empatía, Comunicación efectiva, Relaciones interpersonales, Toma de 

decisiones, Solución de problemas y conflictos, Pensamiento creativo, Pensamiento 

Crítico, Manejo de sentimientos y emociones y Manejo de tensiones y el estrés. 

 

9. HIPÓTESIS CUALITATIVA 

 

9.1 CON RELACIÓN A LOS Y LAS JÓVENES 

La participación de los y las jóvenes en el componente Habilidades para la Vida ha 

aportado en la construcción de: capital humano, en términos de la potenciación de las 

habilidades psicosociales necesarias para asumir los retos y desafíos de la vida diaria; 

capital social desde su participación en la construcción del tejido social en la medida 

en que se visibilizan como sujetos del desarrollo en la ciudad; y en promoción y 

prevención, desde la construcción de estilos de vida saludables, lo cual converge en la 

definición y potenciación de los proyectos de vida personales y colectivos.  

 

9.2 CON RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS AL GIPA 

El desarrollo del componente Habilidades para la Vida le ha permitido a las 

instituciones del GIPA potenciar procesos de fortalecimiento interinstitucional a 

partir de los aprendizajes sobre enfoques de desarrollo humano, metodologías 

participativas de trabajo con jóvenes y la implementación de nuevos proyectos 

acordes con la realidad juvenil de la ciudad. 



10. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 CAPITAL HUMANO 

CAPITAL SOCIAL 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

 

11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 

 Análisis documental 

 Entrevista abierta a profundidad 

 Grupo de discusión 

 Grupo focal 

 Guía de análisis documental y diarios de campo. 

 Guía de entrevista abierta a profundidad. 

 Guía de orientación grupo de discusión. 

 Guía de orientación de grupo focal. 

 

12. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ANÁLISIS 

 

12.1 Momento Descriptivo 

 

Por una parte, este momento pretendió realizar una aproximación preliminar al 

problema y al objeto de investigación, con el fin de obtener los primeros elementos de 

carácter teórico (referente teórico inicial) y metodológico (categorías iniciales 

descriptivas) que facilitaran la argumentación del problema y la formulación de las 

preguntas centrales, los objetivos y las  hipótesis.  

 

Por otra parte, se indagó sobre los diferentes hechos sucedidos, los aprendizajes y 

significados construidos en la experiencia Habilidades para la Vida (HPV1), para poder 

visualizar los principales aportes conceptuales y metodológicos de este proyecto con 

relación a Capital Humano, Capital Social, y Promoción y Prevención frente al trabajo 

con jóvenes en la ciudad de Manizales; categorías en las que fue necesario encontrar 

tendencias y relaciones entre ellas, que permitieran construir las primeras 

argumentaciones descriptivas. 

 

12.2 Momento Interpretativo 

 

Este segundo momento estuvo orientado al análisis e interpretación crítica de los 

significados y aprendizajes adquiridos con la experiencia HPV a partir de las 

categorías centrales del estudio para, de esta manera, profundizar en la construcción 

                                                 
1 Para efectos de esta sistematización,  Habilidades para la Vida se identifica con la sigla HPV. 



del marco teórico y replantear las hipótesis de acuerdo con los resultados de la 

experiencia. Este momento dió inicio a la confrontación de resultados entre lo que 

planteaba la teoría y los hallazgos obtenidos a partir de la lectura de la realidad que 

hicieron los diferentes participantes de esta experiencia. 

 

De esta forma, las categorías, inicialmente descriptivas, fueron redefinidas en 

categorías analíticas de acuerdo con la aparición de patrones, tendencias y 

recurrencias de la información que se venía analizando, lo cual permitió dar cuenta de 

argumentos interpretativos que respondieron a las búsquedas planteadas en las 

preguntas del estudio. 

 

12.3 Momento de Construcción de Sentido 

 

Este último momento del análisis estuvo orientado al develamiento y la auscultación de 

los significados y sentidos que han emergido de la interpretación de la experiencia 

HPV, lo cual dio cuenta de las formas en las cuales los participantes construyeron sus 

aprendizajes y, a través de una mirada crítica, se consiguió articular dichos 

significados y sentidos con las distintas teorías abordadas para esta investigación y 

con las construcciones teóricas que los autores elaboraron. 

 

Esta fase permitió re-plantear y construir otras hipótesis con relación al objeto de 

investigación así como elaborar nuevos aportes al referente teórico que facilitaron la 

ubicación de nuevas rutas conceptuales y metodológicas para el trabajo con jóvenes. 

 

13. COMENTARIOS A LA ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO POR 

PARTE DEL EVALUADOR 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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