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Resumen

Este artículo plantea el análisis de los impactos percibidos sobre la convivencia pacífica del proyecto de deporte 
para la paz “Construir Jugando con Bancolombia” desarrollado en la región de Urabá, Antioquia, a partir de 
las perspectivas de sus líderes deportivos y coordinadores en el marco de un estudio de caso que utilizó la 
revisión documental y las entrevistas semiestructuradas como estrategias de recolección de datos. El análisis 
arroja importantes impactos en el desarrollo moral y de la inteligencia emocional en sus componentes de auto-
conciencia y autorregulación, a partir de las metodologías de creación de acuerdos de convivencia, momentos 
de aprendizaje en el juego, así como la autoevaluación de acuerdos y sesión deportiva, los cuales son eviden-
ciados en la manifestación pacífica de la convivencia durante el contexto de la práctica deportiva. Además, se 
identifican impactos referidos a la configuración de proyectos de vida aislados del conflicto armado y/o juve-
nil regional y en la formación en liderazgo, promovido esto por el énfasis en la participación activa de la cons-
trucción de acuerdos de convivencia, así como en el ejercicio reflexivo de autoevaluación.

Palabras clave: deporte; fútbol; convivencia pacífica

Abstract

This article presents the analysis of the perceived impacts on peaceful coexistence of the sport for peace pro-
ject named “Construir Jugando con Bancolombia” developed in the Urabá region, Antioquia, from the pers-
pectives of its sports leaders and coordinators within the framework of a case study that used documentary 
review and semi-structured interviews as data collection strategies. The analysis shows significant impacts on 
moral development and emotional intelligence in its components of self-awareness and self-regulation, from 
the methodologies of creating coexistence agreements, moments of learning in the game, and the self-eva-
luation of agreements and sports session, which are evidenced in the peaceful manifestation of coexistence 
during the context of sports practice. In addition, impacts related to the configuration of life projects that are 
isolated from the regional armed and/or regional youth conflict, as well as leadership training are identified, 
promoted by the emphasis on active participation in the construction of coexistence agreements and reflec-
tive exercise of self-assessment.

Keywords: sport; soccer; peaceful coexistence

1 Artículo construido con base en la tesis de la Maestría Motricidad-Desarrollo Humano del autor, titulada “El fútbol como estrategia de 
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2 Magíster en Motricidad. Especialista en Psicología de la Actividad Física y el Deporte (Psicología). Docente ocasional, Universidad de 
Antioquia: Apartadó, Urabá. jluis.soto@udea.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-4971-216X
mailto:jluis.soto@udea.edu.co


8

LA CoNvIvENCIA pACífICA A TrAvés dEL fúTBoL:
AporTEs dE UNA ExpErIENCIA EN UrABá, ANTIoqUIA
Jorge Luís soto-Atehortúa  

Resumo

Este artigo propõe a análise dos impactos percebidos na convivência pacífica do projeto de esporte pela paz 
“Construir Jugando con Bancolombia” desenvolvido na região de Urabá, Antioquia, a partir das perspectivas de 
seus dirigentes e coordenadores esportivos no âmbito de um estudo de caso que utilizou a revisão documental 
e entrevistas semiestruturadas como estratégias de coleta de dados. A análise mostra impactos importantes 
no desenvolvimento moral e na inteligência emocional nos seus componentes de autoconsciência e autorre-
gulação, com base nas metodologias de criação de acordos de convivência, momentos de aprendizagem no 
jogo, bem como na autoavaliação de acordos e sessões esportivas, que se evidenciam na manifestação pací-
fica de convivência durante o contexto da prática esportiva. Além disso, são identificados impactos referentes 
à configuração de projetos de vida isolados do conflito armado e/ou juvenil regional e na formação de lide-
ranças, promovidos pela ênfase na participação ativa na construção de acordos de convivência, bem como no 
exercício reflexivo de autoavaliação.

Palavras-chave: esporte; futebol; coexistência pacífica
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INTRODUCCIÓN

El deporte para el desarrollo y la paz (ddp) es con-
cebido como el uso intencional de las prácticas 
deportivas para impactar positivamente “la salud 
pública, la socialización de niños, jóvenes y adultos, 
la inclusión social de los desfavorecidos, el desarrollo 
económico de las regiones y los estados, y en el 
fomento del intercambio intercultural y la resolución 
de conflictos” (Lyras y Welty, 2011, citados en spaaij 
et al., 2018, p. 25), representando una “poderosa 
herramienta para apoyar la prevención de conflic-
tos y los esfuerzos para construir la paz, tanto sim-
bólicamente en el ámbito global como de forma muy 
práctica dentro de las propias comunidades” (orga-
nización de las Naciones Unidas [onu], 2003, p. 5).

En los últimos treinta años, muchas experiencias, 
programas e instituciones a nivel mundial y nacio-
nal se han instalado en esta lógica, como el caso de 
la estrategia Baloncolí en 1993 en Antioquia (Amaya, 
2010); el proyecto fútbol por la paz en Medellín en 
los años noventa (Islas, 2018); el proyecto Golom-
biao a nivel nacional en los años 2000 (vega, 2017); 
el programa Goles para una vida mejor de la ong 
Colombianitos en 2002 (Colombianitos, 2018), y las 
muchas instituciones que hoy en día conforman la 
red nacional Gol y paz (Gol y paz, s.f.) que a través 
del fútbol abordan e intervienen fenómenos como el 
reclutamiento armado forzado, la exclusión social, la 
violencia, la desigualdad (Cárdenas, 2015). 

Estas experiencias no solo se han servido de la prác-
tica deportiva convencional, sino que han desa-
rrollado e implementado diferentes estrategias 
metodológicas para el logro de sus objetivos socia-
les, tales como la realización de juegos cooperativos, 
seminarios, talleres y otras actividades pedagógicas 
(Cárdenas, 2013) o como la metodología fútbol 3 
tiempos del proyecto fútbol por la paz (Islas, 2018), 
la cual ha sido adoptada por diferentes entidades y 
proyectos de deporte para la paz a nivel nacional en 
Colombia y a nivel regional en Antioquia y el Urabá.

En el presente artículo se analizan (desde la voz de 
los actores) los impactos en la convivencia pacífica 
del proyecto Construir Jugando con Bancolombia, 
desarrollado en la región de Urabá, Antioquia, enten-
diendo que la convivencia implica a “dos o más perso-
nas o grupos que son diferentes en una relación en la 
que siempre intervienen otros” (romero, 2005, p. 10), 

y requiere, para que sea pacífica, “tolerancia, nor-
mas comunes y regulación del conflicto; [acuerdos] 
y reglas del juego [que sean] aceptadas y cumplidas 
por todos; [si bien] no es algo opuesto al conflicto ni 
significa ausencia de conflictividad, […] sí requiere 
regulación o resolución pacífica de los conflictos” (p. 
10). para esto, se describen los aspectos metodoló-
gicos que lo constituyen, a saber:

Construir Jugando con Bancolombia basa sus acti-
vidades deportivas para la convivencia pacífica en 
la metodología denominada fútbol 3, originaria del 
proyecto fútbol por la paz desarrollado en los años 
noventa en la ciudad de Medellín. Tenía como pro-
pósito “generar procesos de convivencia entre los 
jóvenes de los barrios más afectados por la insegu-
ridad, la violencia y la pobreza” (Islas, 2018, p. 2), 
allí los encuentros deportivos poseían elementos 
no convencionales, como la ausencia de un árbitro 
que promoviera la autorregulación de la actividad 
y la construcción de acuerdos de convivencia pre-
vio al juego, entre otros. Así, el método fútbol para 
el futuro (fpf), de la fundación que ejecuta el pro-
yecto, utiliza esta metodología, pero constituye algu-
nos elementos que la hacen propia de esta fundación, 
manteniendo un “modelo pedagógico con enfoque 
vivencial y constructivista, utilizado por la fundación 
para enseñar a los niños beneficiarios todo lo relacio-
nado con valores humanos y morales, utilizando el 
deporte como vehículo de aprendizaje” (fpf, 2020). 

Así, la metodología fpf se constituye en sesiones de 
entrenamientos, talleres psicosociales y festivales 
deportivos en los que buscan generar que los niños, 
niñas y adolescentes (nna) aprendan las habilida-
des para la vida y la paz que promueve la fundación 
como objetivos formativos. En este artículo se hace 
énfasis en la descripción, fundamentalmente, de las 
sesiones de entrenamiento, las cuales constituyen el 
eje central de la metodología fpf.

La construcción de acuerdos para la convivencia pací-
fica es la estrategia más importante del proyecto, los 
acuerdos son eje central de la metodología fpf (y 
herencia de fútbol por la paz), se basan en una meto-
dología constructivista (ortiz, 2015), que implica una 
relación dialéctica entre el educador (líder deportivo 
en este caso) y el educando (deportista) y consiste 
en el establecimiento de normas para el desarrollo 
de la sesión de entrenamiento. para ello, los líderes 
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realizan una introducción sobre los valores y habi-
lidades para la vida y la paz y sus significados, para 
que con posterioridad se construyan seis acuerdos de 
convivencia que orienten los aprendizajes. 

Una vez se construyen los acuerdos de convivencia, se 
eligen dos capitanes que serán los que liderarán los 
dos grupos a los que se les aplicará la actividad. Esta 
elección está mediada por algunas cualidades, como 
la puntualidad, el seguimiento de los acuerdos, etc.

Con la elección de los capitanes finaliza la primera 
parte de la sesión. Esta fase es muy importante por-
que es la base de lo que será el transcurso del entre-
namiento: orienta la pedagogía deportiva, los roles y 
dinámica interpersonal de la sesión, y la evaluación 
que se realizará al final. 

La segunda parte es la sesión deportiva, un momento 
de aprendizaje de valores y habilidades para la vida. 
En este momento, denominado fase central, la sesión 
se desarrolla de forma similar a una sesión de entre-
namiento deportivo convencional: calentamiento, 
fase central, y vuelta a la calma. si bien esta sesión 
es planificada por los líderes y obedece a un entrena-
miento deportivo convencional, también tiene unos 
matices pedagógicos direccionados a la conversa-
ción y reflexión de las situaciones que emergen en el 
juego y se relacionan con los acuerdos de conviven-
cia pactados.

La tercera parte es la de evaluaciones y reflexiones de 
la sesión para la convivencia pacífica: en este tercer 
momento, finalmente, se realiza la evaluación de la 
sesión. Este momento se divide en tres fases: autoe-
valuación, coevaluación y evaluación. En la autoeva-
luación, cada deportista realiza una evaluación de su 
propio comportamiento y del cumplimiento de los 
acuerdos pactados en la primera fase; la coevalua-
ción consiste en la evaluación del equipo contrario. 
Es decir, el equipo B evalúa el equipo A, y viceversa, 
también se evalúan los acuerdos; y, por último, en 
la evaluación, el equipo fpf (líder deportivo y coor-
dinador presente) realiza una devolución de lo que 
observaron en la sesión y las orientaciones que se 
propongan allí. 

METODOLOGÍA

El estudio se realizó bajo la metodología de estudio 
de caso “típico” (stake, 1994, citado en Muñiz, 1994); 

desde la perspectiva de la investigación cualitativa, 
buscando profundizar en las experiencias y signifi-
cados alrededor de los sentidos pedagógicos de los 
líderes y coordinadores del proyecto, la metodolo-
gía y los impactos percibidos en la convivencia y la 
paz. Los datos se obtuvieron por medio de revisio-
nes documentales, para aproximarse a la estruc-
tura del proyecto, y entrevistas semiestructuradas, 
para comprender su funcionamiento, participan-
tes, objetivos, marcos epistémicos, metodologías 
y, sobre todo, como estrategia para identificar el 
impacto percibido por los líderes y coordinadores 
del proyecto.

La muestra poblacional del estudio estuvo com-
puesta por cinco personas: el coordinador territo-
rial, el coordinador psicosocial (ambos comparten 
ambos roles), el coordinador deportivo, y dos líde-
res deportivos de dos territorios del proyecto en 
Urabá. Los datos se analizaron de acuerdo con 
el método de la teoría fundamentada. se orga-
nizó y estructuró la información, agrupándola 
en unidades de análisis y categorías. se identifi-
caron más amplias, temas y patrones emergen-
tes, los cuales dieron sentido a la construcción 
teórica, en coherencia con los objetivos de inves-
tigación (Hernández-sampieri, et .  al . ,  2010). 
Además, se realizó la triangulación de datos, que 
implica “la utilización de diferentes estrategias 
y fuentes de información sobre una recogida de 
datos [que permite] contrastar la información 
recabada” (Aguilar y Barroso, 2015, p. 74). de esta 
manera, luego de haber organizado y codificado 
los datos en unidades de análisis y categorías, se 
trianguló la información para mayor soporte en los 
datos mismos, y así construir categorías y teoría 
con fundamentos empíricos concretos.  

sobre las consideraciones éticas de la investigación, 
estas fueron abordadas de la siguiente manera: se 
obtuvo la autorización de la fundación para la reali-
zación de la investigación; luego, se procedió con el 
consentimiento informado de los líderes y coordina-
dores deportivos y psicosociales, quienes avalaron y 
autorizaron su participación en el estudio. Con el fin 
proteger la identidad de los participantes, se asigna-
ron códigos (s1, s2, s3, s4 y s5) que se utilizaron al 
presentar los resultados relacionados con los datos 
recopilados. 
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RESULTADOS

El desarrollo de la inteligencia 
emocional y el desarrollo moral en 
función de la convivencia pacífica

El desarrollo de la autoconciencia, como componente 
de la inteligencia emocional, se ha identificado como 
uno de los impactos más importantes. se ha logrado, 
principalmente, por la estrategia de los acuerdos de 
convivencia y las reflexiones de la fase de evaluación 
de estos acuerdos, especialmente por la autoeva-
luación; ya que permite a los deportistas desarro-
llar la capacidad de reconocer sus propias acciones 
y emociones. Este es un ejercicio introspectivo que 
les permite dar cuenta de sus estados, sentimientos, 
impulsos, etc., (Goleman, 2010), lo que representa 
un punto de partida para la autorregulación, la con-
ciencia de los límites según las normas morales y, en 
última instancia, para convivir sin violencias direc-
tas, como mencionó el líder, “se ha logrado ver que 
los niños sí tienen esa capacidad de autoevaluarse, de 
reconocer los errores […] creo que ahí ya entraría a 
funcionar el tema de la evaluación, le ayuda al niño a 
reconocer el error que tuvo” (s1).

Los acuerdos de convivencia y la autoevaluación, 
que son “la magia del proyecto” según s3, permiten 
que los niños realicen una constante introspección 
y reflexión constante sobre sus comportamientos. 
Esto configura aspectos normativos morales perso-
nales en la medida en que los deportistas incorporan 
“reglas, expectativas y convenciones de la sociedad y 
de la autoridad, y defenderlas precisamente porque 
son reglas, expectativas o convenciones de la socie-
dad” (Linde, 2009, p. 8). Como lo expresó s2, “desde 
ahí se forma el tema de la moral, de saber qué se 
hizo bien, qué se hizo mal”, y s4 añadió que“ya ellos 
se sincronizaban u organizaban su mente de que ‘no 
puedo actuar de tal manera porque yo ya dije que no 
lo iba a hacer’… hacerse un estudio de reflexionar si 
lo que dije sí lo hice”.  

Estas normas, relacionadas principalmente con 
la no violencia y guiadas por sentidos pedagógi-
cos de la sesión, favorecen la convivencia pacífica. 
Los acuerdos de convivencia orientan a los partici-
pantes a adoptar comportamientos pacíficos; y la 
fase de evaluación les permite reflexionar sobre su 
cumplimiento durante la sesión de entrenamiento.  

La convivencia pacífica también se promueve gra-
cias a la ausencia de un juez en la práctica deportiva, 
pues, dada la metodología de fútbol 3 adoptada, se 
prioriza la autorregulación del juego, esta se basa en 
el diálogo establecido en los acuerdos de conviven-
cia y en la autoconciencia y autorregulación durante 
el aprendizaje, reflexión e introspección que la líder 
fomenta en el desarrollo de la sesión.

La formación en liderazgo para el proyecto de vida

Uno de los líderes manifestó que la fase de la cons-
trucción de los acuerdos promueve el liderazgo, pues 
son ellos quienes proponen “Nosotros vamos a hacer 
esto”; “Nosotros vamos a cumplir con esto”. durante 
el entrenamiento, siempre se destaca alguien que 
dice: “Hey, estamos haciendo otra cosa, ¿qué pusimos 
allá? vamos a hacer lo que pusimos allá” (s2). se dio 
una práctica que también ha permitido el desarro-
llo de la autonomía y la autoconfianza de los bene-
ficiarios y que se consolidó a lo largo del proyecto, 
esa que permite participar y tomar la palabra en 
el grupo: perder el miedo a dar la opinión, conven-
cerse de que “si él puede, yo puedo” (s2); y la actitud 
de liderazgo que promueve el cumplimiento de los 
acuerdos de convivencia. Al respecto, s2 comenta: 
“en últimas, lo último que trabajamos, ya incluso 
no era el capitán solamente, sino que ya cualquiera 
tomaba la voz de mando y decía: ‘vamos a hacer esto’. 
Es como lo que he observado”.

se dio una actitud de liderazgo que se fomenta y se 
desarrolla a través de la identificación de los bene-
ficiarios con el entrenador-líder: “Algunos ya van 
con esa intención de querer meterse en el cuento, 
estar al lado de uno, ¿cómo se hace esto? ¿por qué 
esto?’ decir, incluso, ‘yo quiero entrenar este grupo, 
hacer lo mismo que realizan ustedes como entrena-
dores’” (s2). Este tipo de liderazgos promueve rela-
ciones sociales sin violencias, configuradas a través 
del diálogo y las normas morales para la conviven-
cia pacífica.

Contribuciones a la configuración de proyectos 
de vida fuera del conflicto armado

finalmente, se reconoce una influencia significa-
tiva que la experiencia genera en la configuración 
de los proyectos de vida de los NNA, entendiendo 
estos como los “modelos ideales sobre lo que el indi-
viduo espera o quiere ser y hacer […] definiendo su 
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relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de 
ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad 
determinada” (d’Angelo, 1994, citado en Hernández 
y ovidio, 2004, p. 5), pues, según los líderes deporti-
vos, los NNA encuentran en la práctica deportiva del 
proyecto una actividad diferente a lo que, por ejem-
plo en san José de Apartadó, han realizado en otrora, 
como participar de grupos armados: “ya los niños no 
ocupan el tiempo libre en lo que ya se ha hecho años 
atrás en san José, como buscar grupos armados[…] 
los aleja de ingresar o estar en esos grupos” (s4).

si bien el acceso a los grupos armados al margen de 
la ley obedece a diversos y complejos motivos y cau-
sas, la lideresa deportiva de san José de Apartadó 
reconoce que el proyecto “hace que los niños tengan 
un foco y empiecen a buscar qué los llena, qué los 
motiva; podrían ver la otra cara de la vida, […] de que 
el mundo no es la guerra” (s4).  

DISCUSIÓN

En este artículo se ha compartido el análisis aplicado 
a una experiencia de deporte para la paz en Urabá, 
Antioquia, denominada Construir Jugando con Ban-
colombia, teniendo como ejes de análisis sus estrate-
gias metodológicas y los impactos percibidos por los 
líderes y coordinadores del proyecto en la conviven-
cia pacífica. según los hallazgos, el proyecto se ins-
tala, en un sentido pedagógico, en la promoción de la 
convivencia pacífica entre los beneficiarios del pro-
yecto; y en la deslegitimación de la violencia directa, 
resolviendo los conflictos interpersonales mediante 
el diálogo. 

Este enfoque se basa en el desarrollo de la moralidad, 
de la inteligencia emocional (Goleman, 2010) y de las 
habilidades para la vida (fpf, 2020; y Gol y paz, s. f.), 
tal y como la “resolución de problemas, comunica-
ción efectiva, habilidades de relación interpersonal, 
y conciencia de sí mismo” (World Health organiza-
tion [WHo-oMs], 1994, p. 1), lo cual contribuye a la 
formación de NNA que conviven pacíficamente en 
el juego; que respetan y son solidarios con sus com-
pañeros y adversarios, que son conscientes de sus 
comportamientos “buenos” y “malos”, y que pueden 
resolver, pacíficamente, mediante el control emocio-
nal y el diálogo, los conflictos interpersonales que 
surgen dentro o fuera del juego.  

Este sentido pedagógico y sus impactos son eviden-
tes, según la perspectiva de la onu (2003), en tanto 
el deporte sea el espacio y actividad para la paz, ya 
que “ayuda a construir las habilidades y valores indi-
viduales necesarios para evitar el conflicto” (p. 18). 
por ejemplo: el impacto del fútbol en sierra Leona y 
su influencia en la reducción del conflicto y las vio-
lencias directas entre diferentes grupos étnicos (Lea-
Howarth, 2006); en Israel, palestina e Irlanda del 
Norte, el deporte promueve las habilidades de reso-
lución de conflictos interpersonales “mediante el uso 
de ‘desacuerdos’ que pueden surgir entre los partici-
pantes durante las prácticas deportivas” (p. 13). En 
población cingalesa, tamil y musulmana en sri Lanka 
(schulenkorf, 2010), en Chipre (Lyras, 2007) y en 
Guatemala (rato Barrio, 2009), el deporte representó 
un espacio de comunicación e interacción entre per-
sonas de distintos orígenes étnicos, fortaleciendo la 
diversidad, la confianza, el respeto y la resolución de 
conflictos. Así mismo, en Colombia en otras experien-
cias de deporte para la paz fue posible prevenir las 
violencias directas, promover la reconciliación, des-
legitimar la violencia como forma de resolución de 
conflictos y generar espacios de convivencia pacífica. 

Algunas de estas experiencias a nivel nacional son 
Baloncolí (Amaya, 2010), una apuesta deportiva 
para la convivencia pacífica en contextos escolares; 
el proyecto fútbol por la paz (Islas, 2018), una ini-
ciativa para la promoción de la convivencia pací-
fica juvenil en los barrios de Medellín; la fundación 
Colombianitos y su enfoque para el desarrollo de 
competencias socioemocionales y ciudadanas para la 
no violencia (Colombianitos, 2018); y el Golombiao, 
con su enfoque en la convivencia pacífica mediante 
la construcción de acuerdos y la autorregulación del 
juego (vega, 2017), que también hizo presencia en 
la región de Urabá. Esta región también ha tenido la 
presencia de otras experiencias, como el programa 
diplomacia deportiva (Mendoza, 2014), en el que 
se incentivó la pedagogía de los valores humanos y 
la prevención de la vinculación de NNA víctimas del 
conflicto a grupos armados; y el programa educa-
tivo, deportivo, artístico y cultural de la diócesis de 
Apartadó y la cooperación de sociedad Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ, 2018) en la que su 
metodología de deporte con principios propició espa-
cios deportivos con enfoque de valores humanos,  
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habilidades para la vida y para la convivencia pací-
fica en el territorio.

En cuanto a los aspectos metodológicos, la cons-
trucción de acuerdos de convivencia y la autoeva-
luación, según los líderes y coordinadores, genera 
en los NNA un comportamiento alineado con las 
normas morales, sobre todo a las que regulan las 
conductas violentas. La promoción de la auto-
conciencia como componente de la inteligencia 
emocional se facilita en gran medida gracias a los 
acuerdos de convivencia y a la fase de evaluación, 
especialmente la autoevaluación. Esta promoción 
ayuda a los deportistas a desarrollar la capaci-
dad de reconocer sus propias emociones, lo que 
implica un ejercicio introspectivo que les permite 
comprender sus estados anímicos, sentimientos, 
impulsos, etc., (Goleman, 2010). Esta habilidad es 
un punto de partida para la autorregulación y la 
comprensión de los límites éticos, lo que, en última 
instancia, promueve una convivencia sin violen-
cias directas. Esta capacidad introspectiva, que 
se cultiva a través de los acuerdos de convivencia 
y la autoevaluación, les permite a los deportistas 
reflexionar constantemente sobre sus comporta-
mientos, y configurar normas morales personales 
con un enfoque particular hacia la no violencia. 

Los acuerdos de convivencia y la autoevaluación 
son una herencia de la metodología central del pro-
yecto, denominada fútbol 3 tiempos o fútbol por 
la paz desarrollada en los años noventa en el pro-
yecto fútbol por la paz de Medellín. Esta estrategia, 
que involucraba diferentes componentes, —como el 
carácter mixto de los equipos deportivos, la socializa-
ción y construcción colectiva de la normatividad del 
encuentro, la resignificación del árbitro, más como 
figura mediadora de conflictos que entidad castiga-
dora, y la socialización después del partido— logró 
dejar una huella importante en las futuras iniciativas 
y proyectos que buscan la paz y la convivencia de las 
comunidades por medio del deporte.

Ha sido tal el impacto de esta metodología que se 
ha considerado eje de la red Gol y paz (Gol y paz, 
s. f.), constituida por organizaciones colombianas 
que utilizan el fútbol como herramienta para la 
transformación social. Entre estas se encuentra 
la fundación fútbol para el futuro, que gestiona el pro-
yecto Construir Jugando con Bancolombia en Urabá. 

Asimismo, ha sido empleada por organizaciones 
como fundación Colombianitos, fundación Tiempo 
de Juego, fútbol con Corazón, Spirit of Soccer, Con-
texto Urbano, fundación Talentos, fundación Cre-
cer Jugando, fundación Juventud Líder y más 
(Cárdenas, 2015). También se encuentra en otras 
iniciativas como la pedagogía de compromisos de 
Lamoneda, et. al. (2015); el contrato de compro-
misos de Gairín, et. al. (2014); el Golombiao (vega, 
2017), que retoma la metodología de los acuerdos 
de convivencia del proyecto fútbol por la paz; el 
proyecto Goles por la paz en Bogotá y en Bais, filipi-
nas (Cárdenas, 2012); y el evento Football for Hope 
Festival 2010 en el marco de la Copa Mundial de 
2010 (Gannett, et. al., (2014), entre otros.

Esta metodología ha demostrado importantes resul-
tados, tanto así, que es nombrada como “la magia 
del proyecto” por el coordinador territorial de la 
fundación. sin embargo, emerge como una posibi-
lidad importante para la promoción de la conviven-
cia pacífica, que aún requiere una investigación más 
profunda para identificar sus impactos concretos. Es 
preciso que otras investigaciones vayan más allá de 
lo encontrado por ramírez (2014) sobre sus impac-
tos y profundicen en sus alcances y limitaciones 
en términos del respeto a las normas, las actitudes 
no violentas, la convivencia pacífica y el desarrollo 
moral de los deportistas. Este último aspecto puede 
verse afectado por la naturaleza competitiva intrín-
seca el fútbol, como han señalado Kavussanu, et al 
(2013), Boardley y Kavussanu (2016), van de pol, 
et al (2018), spruit, et al. (2019), quienes destacan 
el concepto de ‘desenganche moral’ que genera la 
competitividad en el deporte y que afecta la convi-
vencia pacífica.

si bien los participantes del proyecto han identifi-
cado estos hallazgos, hace falta enfocarse más en 
el estudio de estos impactos; ejercicios investiga-
tivos que logren identificar los indicadores ade-
cuados que den cuenta de estas perspectivas. Es 
importante considerar que la investigación en el 
campo del deporte para la paz requiere cada vez 
más de la presencia de las voces de los participan-
tes, estrategias investigativas que reconozca en 
ellos las potencialidades del conocimiento sobre 
los impactos en la construcción de paz (Collison y 
Marchesseault, 2016).  
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CONCLUSIONES

La creación de acuerdos de convivencia previo a las 
actividades deportivas genera un compromiso moral 
y social basado en la no violencia y que rige la acti-
vidad; este se manifiesta en la convivencia pacífica y 
en la promoción de capacidad de resolución de con-
flictos mediante el diálogo, que a su vez se fomenta 
mediante el proceso colectivo de construcción de 
acuerdos. 

La autoevaluación de las conductas en las activida-
des deportivas de la sesión permite que los partici-
pantes tomen conciencia de sus acciones. Asimismo, 
les ayuda a valorar los compromisos establecidos en 
los acuerdos de convivencia y a reflexionar sobre su 
responsabilidad en el cumplimiento. Esto genera un 
mayor compromiso con los acuerdos, una conexión 
ética y una adhesión a las normas, que devienen en la 
convivencia pacífica. Además de reconocer los límites 
y dinámicas relacionales, aprenden a conocer y ges-
tionar sus respuestas emocionales en las situaciones 
de conflictos interpersonales. 

El campo del deporte para la paz se beneficia de enfo-
ques como el planteado en este estudio, ya que aporta 
evidencia científica sobre los posibles impactos y 
alcances de estas estrategias metodologías para los 
objetivos del campo. sin embargo, es necesario rea-
lizar más investigaciones que vinculen, sobre todo, 
a los actores directos como los deportistas. Estas 
investigaciones deberían analizar la experiencia 
de los deportistas en relación con estas metodolo-
gías de manera naturalista e in situ, los que permi-
tiría obtener información más profunda y válida. 
Esto contribuiría a generar aportes concretos sobre 
los impactos reales del campo, respondiendo a las 
inquietudes sobre qué deporte y procesos deportivos 
generan qué impactos, para quiénes y en qué circuns-
tancias. También es esencial abordar las cuestiones 
planteadas por Coalter (2015) sobre la necesidad de 
preguntarse sobre qué deportes y procesos depor-
tivos generan qué impactos, para quiénes y en qué 
circunstancias. Lo anterior con plena conciencia de 
que hay evidencias sólidas que demuestran el papel 
contradictorio de la actividad deportiva en relación 
con estos objetivos, especialmente con fenómenos 
como la violencia. por lo tanto, vale evitar caer en lo 
que schulenkorf (2015) denomina ‘optimismo exa-
cerbado’, que consiste en exagerar las posibilidades 

del deporte y utilizarlo indiscriminadamente en fun-
ción de objetivos sociales.  

REFERENCIAS

Aguilar, s. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos 
como estrategia de Investigación Cualitativa. Revista de 
Medios y Educación, (47), 73-88. https://doi.org/gbbf

Amaya, T. (2010). Baloncolí, deporte por la paz: un caba-
llo de Troya a la violencia escolar. Educación Física y 
Deporte, 29(2), 299-304.

Boardley, I. d. y Kavussanu, M. (2016). Effects of Goal ori-
entation and perceived value of Toughness on Antiso-
cial Behavior in soccer: The Mediating role of Moral 
disengagement. Journal of Sport and Exercise Psychol-
ogy, 32(2), 176-192. https://doi.org/ghkxpx 

Cárdenas, A. (2012). El proyecto Goles por la paz en Colom-
bia y filipinas: un acercamiento al uso de los deportes y 
los juegos cooperativos para la paz. La Peonza: Revista 
de Educación Física Para La Paz, (7), 12-23.

Cárdenas, A. (2013). peace Building through sport? An Intro-
duction to sport for development and peace. Journal of 
Conflictology, 4(1), 24-33. https://cutt.ly/wbqlsWx 

Cárdenas, A. (2015). The use of football and other sports 
for peacebuilding in Colombia and Northern Ireland 
[tesis doctoral, University Jaume I]. repositori Univer-
sitat Jaume I.

Coalter, f. (2015). sport-for-Change: some Thoughts from 
a sceptic. Social Inclusion, 3(3), 19-23. https://doi.org/
ghw2mt 

Collison, H. y Marchesseault, d. (2016). finding the miss-
ing voices of sport for development and peace (sdp): 
using a ‘participatory social Interaction research’ 
methodology and anthropological perspectives within 
African developing countries. Sport in Society, 21(2), 
226-242. https://doi.org/f997 

Colombianitos. (2018). Construcción de Paz. https://cutt.ly/
nbqlm3f 

fundación fútbol para el futuro [fpf]. (2020). Construir 
Jugando con Bancolombia. https://cutt.ly/sbqqs4d 

Gairín, J., Muñoz, J., Castro, d. y díaz-vicario, A. (2014). 
Causas de la intolerancia en las competiciones depor-
tivas escolares. Elaboración de un código de conducta. 
Revista de Psicología del Deporte, 23(2), 255-265.

Gannett, K., Kaufman, Z., Clark, M. y McGarvey, s. (2014). 
football with three “halves”: A qualitative exploratory 
study of the football3 model at the football for Hope 

https://doi.org/ghw2mt
https://doi.org/ghw2mt
https://cutt.ly/nbQlm3F
https://cutt.ly/nbQlm3F
https://cutt.ly/SbQQs4d


15

Lúdica pedagógica No. 37 (2023-I) pp. 7-16

SECCIÓN CENTRAL

festival 2010. Journal of Sport for Development, 2(3), 
47-59. https://cutt.ly/8bqlajo

Goleman, d. (2010). La práctica de la inteligencia emocio-
nal. Kairós.

Hernández, d. y ovidio, s. (2004). Proyecto de vida como 
categoría básica de interpretación de la identidad indi-
vidual y social. Centro de Investigaciones psicológicas 
y sociológicas [CIps] - CLACso.

Hernández-sampieri, r., fernández-Collado, C. y Baptista, 
M. (2010). Metodología de la investigación (5ta ed). Mc 
Graw-Hill.

Islas, A. (2018). En pos de la concordia: los barrios tugula-
res de Medellín y el proyecto Fútbol por la Paz [tesis de 
maestría, Centro de Investigación y docencia Económi-
cas CIdE]. https://cutt.ly/0bqTdUq

Kavussanu, M., Boardley, I. d., sagar, s. s. y ring, C. (2013). 
Bracketed Morality revisited: How do Athletes Behave 
in Two Contexts? Journal of Sport and Exercise Psychol-
ogy, 35, 449-463. https://doi.org/f5h9f5

Lamoneda prieto, J., Córdoba Caro, L. G., Huertas delgado, 
f. J. y García preciado, v. (2015). Effects of a fair play 
program in the sportsmanship personal factors of 
young football players in Cadiz. Revista CCD, 10(29), 
113-124. https://doi.org/f993

Lea-Howarth, J. (2006). sport and conflict: is football an 
appropriate tool to utilize in conflict resolution, rec-
onciliation or reconstruction? International Platform 
on Sport and Development. https://cutt.ly/gbqk2pd 

Linde, A. (2009). La educación moral según Lawrence 
Kohlberg: una utopía realizable. Praxis Filosófica, (28), 
7-22. 

Lyras, A. (2007). Characteristics and psycho-social impacts 
of an inter-ethnic educational sport initiative on Greek 
and Turkish Cypriot Youth [tesis doctoral, University of 
Connecticut]. https://cutt.ly/xbqYlud 

Mendoza, J. (2014). Entrenando por el futuro. El deporte 
para superar la violencia y la pobreza en la niñez y la 
juventud de Colombia [tesis de pregrado, pontificia Uni-
versidad Javeriana]. https://cutt.ly/vbqkGrk 

Muñiz, M. (1994). Estudios de caso en la investigación cua-
litativa. Universidad Autónoma de Nuevo León.

organización de las Naciones Unidas [onu]. (2003). 
deporte para el desarrollo y la paz. Hacia el cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo del Mile-
nio. onu. 

ortiz, d. (2015). El constructivismo como teoría y método 
de enseñanza. Sophia: Colección de Filosofía de La Edu-
cación, 19(2), 93-110. https://doi.org/gffjp7

ramírez, J. (2014). La construcción colectiva de acuer-
dos y normas para los juegos de fútbol en el Liceo Juan 
Ramón Jiménez. Una apuesta para la convivencia [tesis 
de maestría, Universidad pedagógica Nacional]. repo-
sitorio Institucional Universidad pedagógica Nacional.

rato Barrio, M. (2009). La actividad física y el deporte como 
herramientas para promover el interculturalismo en 
contextos posbélicos en el marco de la cooperación para 
el desarrollo. Un proyecto realizado en Guatemala, Cen-
troamérica [tesis doctoral, Universidad politécnica de 
Madrid]. http://oa.upm.es/1674/ 

red Gol y paz (s. f.). Gol y Paz. Cambiando el juego.  
http://golypaz.com/ 

romero, C. G. (2005). Convivencia: conceptualización y 
sugerencias para la praxis. Puntos de Vista: Cuadernos 
del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia 
Intercultural de la Ciudad de Madrid, (1), 7-31.

schulenkorf, N. (2010). sport events and ethnic reconcili-
ation: Attempting to create social change between sin-
halese, Tamil and Muslim sportspeople in war-torn sri 
Lanka. International Review for the Sociology of Sport, 
45(3), 273-294.

schulenkorf, N. (2015). sport for development and peace: 
A Critical sociology. International Journal of Sport Pol-
icy and Politics, 7(1), 155-157. https://doi.org/f99z 

sociedad Alemana de Cooperación Internacional [GIZ]. 
(2018). Deporte con principios. GIZ. https://cutt.ly/
NbqEmnT 

spaaij, r., schulenkorf, N., Jeanes, r., y oxford, s. (2018). 
participatory research in sport-for-development: Com-
plexities, experiences and (missed) opportunities. 
Sport Management Review, 21(1), 25-37. https://doi.
org/gc49jf

spruit, A., Kavussanu, M., smit, T., y Jntema, M. (2019). 
The relationship between Moral Climate of sports 
and the Moral Behavior of Young Athletes: A Multilevel 
Meta-analysis. Journal of Youth and Adolescence, 48, 
228-242. https://doi.org/f7pz

van de pol, p. K. C., Kavussanu, M., y Claessens, B. (2018). 
Moral functioning across training and competition in 
sport. International Journal of Sport and Exercise Psy-
chology. https://doi.org/ghkwxv 

https://doi.org/f5h9f5
https://doi.org/f993
https://cutt.ly/gbQk2pD
https://cutt.ly/xbQYluD
https://cutt.ly/VbQkGRk
http://oa.upm.es/1674/
http://golypaz.com/
https://doi.org/f99z
https://cutt.ly/NbQEmnT
https://cutt.ly/NbQEmnT
https://doi.org/gc49jf
https://doi.org/gc49jf
https://doi.org/f7pz


16

LA CoNvIvENCIA pACífICA A TrAvés dEL fúTBoL:
AporTEs dE UNA ExpErIENCIA EN UrABá, ANTIoqUIA
Jorge Luís soto-Atehortúa  

vega, A. (2017). Deporte Para el Desarrollo Y La Paz. Arti-
culación del Golombiao dentro de la estrategia del uso 
del SDP de Naciones Unidas. Memoria del Máster En 
Estudios Internacionales Curso 2016-2017. Universi-
tat de Barcelona.

World Health organization [WHo-oMs]. (1994). Pro-
gramme on Mental Health: Life Skills in Schools. WHo 
World Health organization. https://cutt.ly/fbqkuqh 


	_heading=h.4f1mdlm
	_heading=h.2u6wntf
	_heading=h.19c6y18
	_heading=h.3tbugp1
	_heading=h.28h4qwu
	_heading=h.49x2ik5
	_heading=h.2p2csry
	_heading=h.3o7alnk
	_heading=h.3q5sasy
	_heading=h.kgcv8k
	_heading=h.1jlao46
	_heading=h.43ky6rz
	_heading=h.3hv69ve
	_Hlk99438368

