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Este artículo presenta los hallazgos de una investigación doctoral realizada en el municipio de Tarqui, Huila, 
cuyo propósito fue analizar la relación entre inteligencia emocional, rendimiento académico y deserción escolar en 
estudiantes víctimas del conflicto armado. Aplicando un enfoque metodológico mixto, se trabajó con 35 estudian-
tes entre 11 y 16 años registrados como víctimas del conflicto. Los resultados evidencian una correlación positiva 
entre inteligencia emocional y desempeño académico. Asimismo, se identificó que las secuelas emocionales del 
conflicto afectan directamente el aprendizaje y favorecen el abandono escolar. El estudio propone un protocolo 
de detección de alteraciones emocionales y un programa de intervención escolar basado en el fortalecimiento de 
habilidades emocionales como estrategia para la permanencia educativa. Estos hallazgos aportan insumos para 
la formulación de políticas públicas sensibles al trauma y con enfoque territorial, en favor de una educación inclu-
siva, resiliente y promotora de paz en regiones históricamente afectadas por la violencia.

RESUMEN

Palabras clave: Educación rural; Inteligencia emocional; Rendimiento académico; Deserción escolar; Conflicto armado.

Dr. Orlando Galíndez Delgado

This article presents the findings of a doctoral research conducted in the municipality of Tarqui, Huila, who-
se purpose was to analyze the relationship between emotional intelligence, academic performance and school 
dropout in students who were victims of the armed conflict. Applying a mixed methodological approach, 35 stu-
dents between 11 and 16 years of age registered as victims of the conflict were worked with. The results show a 
positive correlation between emotional intelligence and academic performance. Likewise, it was identified that 
the emotional sequelae of the conflict directly affect learning and favor school dropout. The study proposes a 
protocol for the detection of emotional alterations and a school intervention program based on the strengthening 
of emotional skills as a strategy for educational permanence. These findings provide inputs for the formulation of 
trauma-sensitive public policies with a territorial approach, in favor of an inclusive, resilient and peace-promoting 
education in regions historically affected by violence.

ABSTRACT 

Key Words: Rural education; Emotional intel l igence; Academic performance; School dropout; Armed confl ict.
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INTRODUCCIÓN

INTEL IGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN V ÍCT IMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO COLOMBIANO EN ESTUDIANTES RURALES DE TARQUI HUILA

E l conflicto armado interno en Co-
lombia ha marcado la vida de 
generaciones enteras, dejando 
profundas secuelas sociales, 

económicas y emocionales. Esta violencia prolongada, 
que ha afectado al país desde mediados del siglo XX 
y que según Calderón (2016) ha sido uno de los más 
largos del mundo, no solo ha producido víctimas fata-
les y desplazamientos masivos, sino que también ha 
deteriorado gravemente el tejido social, afectando en 
el proceso a millones de familias con consecuencias 
devastadoras, ya que, según las cifras de la Comisión 
de Esclarecimiento y la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), se presentaron 16.238 casos de reclutamien-
to forzado, de niños, niñas y adolescentes desde 1990 
hasta 2017. Estos hechos dejan huellas emocionales 
profundas, que no solo condicionan su bienestar psico-
lógico, sino que repercuten en su desarrollo educativo.

Dr. Orlando Galíndez Delgado

Dentro de este escenario, la educación —entendida 
no solo como derecho fundamental, sino como herra-
mienta de transformación social— ha sido uno de los 
sectores más vulnerables. Las escuelas ubicadas en 
zonas rurales o en regiones históricamente golpeadas 
por la violencia se enfrentan a múltiples limitaciones 
como son: baja cobertura institucional, deficiente 
infraestructura, escasos recursos pedagógicos y 
ausencia de acompañamiento psicosocial. Además, 
el miedo constante y la inseguridad generan altos 
niveles de deserción escolar, afectando de forma 
directa la continuidad y calidad del proceso formativo.

De esta cruda realidad se deriva el presente artículo, 
el cual presenta una investigación doctoral desarrollada 
en la Institución Educativa Rural Esteban Rojas sede 
Buenos Aires, del municipio de Tarqui (Huila), y tiene 
como propósito analizar el impacto del conflicto armado 
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En primer lugar, se ha documentado ampliamente 
el impacto negativo del conflicto armado en el sistema 
educativo colombiano. Instituciones como el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el CINEP, la Universi-
dad Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH) y la Universidad de los Andes, han 
evidenciado cómo la violencia afecta el acceso, per-
manencia y calidad educativa. Entre los hallazgos más 
relevantes destacan la destrucción de infraestructura 
escolar, el desplazamiento forzado de estudiantes y 
docentes, y el deterioro del bienestar emocional de la 
comunidad educativa.

Para esta investigación, el desarrollo se fundamentó 
en las siguientes cuatro líneas conceptuales: el impac-
to del conflicto armado en la educación, las teorías del 
bienestar emocional, los factores que inciden en el ren-
dimiento académico y las estrategias de afrontamiento 
y resiliencia. La exploración de estas dimensiones per-
mitió ahondar en la complejidad del entorno educativo 
colombiano, inmerso en un contexto vulnerable por la 
afectación de varias décadas de violencia interna.

Marco Teórico

sobre el rendimiento académico y el bienestar emocional 
de estudiantes entre los 11 y los 16 años, reconocidos 
en el Registro Único de Víctimas. La investigación parte 
de la hipótesis de que existe una relación directa entre 
bajos niveles de inteligencia emocional, bajo desempeño 
académico y una alta probabilidad de deserción escolar 
en escenarios marcados por la violencia.

Buscando ahondar en esta problemática, se apli-
có un enfoquev metodológico mixto, con el uso de 
herramientas cuantitativas y cualitativas que permitie-
ron comprender tanto los aspectos medibles del ren-
dimiento académico como las experiencias subjetivas 
de los estudiantes. Se emplearon pruebas como el 
TMMS-24 para evaluar la inteligencia emocional, se re-
visaron registros académicos y se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, observación participante y análisis 
documental. Esta combinación metodológica permitió 
no solo validar la hipótesis, sino también visibilizar una 
realidad que muchas veces permanece silenciada.

Más allá del análisis descriptivo, esta investigación 
busca generar propuestas que respondan a las necesi-
dades de estos contextos. Por ello, se plantean orienta-
ciones concretas de carácter pedagógico, institucional 
y psicosocial, que podrían ser aplicadas en territorios 
similares para fortalecer la permanencia escolar, promo-
ver el bienestar emocional y contribuir a una educación 
más incluyente, resiliente y transformadora.

Dr. Orlando Galíndez Delgado
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El Centro de Investigación y Educación Popular 
(CINEP) resalta que "el bienestar emocional de los 
estudiantes se ve afectado debido a la exposición a 
situaciones traumáticas relacionadas con el conflicto 
armado en Colombia". Tales experiencias abarcan es-
cenarios como el desplazamiento, la violencia intra-
familiar, la pérdida de seres queridos y la constante 
inseguridad. Este conjunto de factores interfiere en la 
concentración, la motivación y el desarrollo integral de 
los niños y adolescentes.

Frente a estas circunstancias, se han implemen-
tado programas de formación docente en resiliencia, 
estrategias de educación para la paz y acompaña-
miento psicosocial como respuesta institucional para 
mitigar los efectos del conflicto. Estos esfuerzos apun-
tan a garantizar una educación inclusiva y de calidad, 
adaptada a los contextos de conflicto.

En cuanto al bienestar emocional, se retoman tres 
teorías fundamentales. La Teoría del Bienestar Subje-
tivo, desarrollada por la psicología positiva, sostiene 
que los estados emocionales positivos, como la sa-
tisfacción con la vida y el optimismo, son esencia-
les para el desarrollo académico y personal (García, 
2002). La escuela debe ser un espacio que promueva 
la felicidad como parte del proceso educativo.

Por su parte, la Teoría del Apego de Bowlby (2023) 
enfatiza la importancia de las relaciones afectivas se-
guras entre estudiantes y figuras significativas (pa-
dres, docentes), pues estas relaciones generan se-
guridad, confianza y condiciones favorables para el 
aprendizaje. Un vínculo sólido contribuye al equilibrio 
emocional y al desempeño académico.

Desde una perspectiva sociológica, la Teoría del 
Capital Social destaca que el sentido de pertenencia, 
la colaboración y la participación en redes sociales 
fortalecen el bienestar emocional. En este sentido, las 
escuelas inclusivas, que fomentan la participación co-
munitaria, son escenarios idóneos para la contención 
emocional y la resiliencia.

El rendimiento académico no puede entenderse 
de manera aislada, ya que responde a múltiples fac-
tores. A nivel individual, estudios destacan la impor-
tancia de la motivación, la autoeficacia y la resilien-
cia. Ortiz (2023) afirma que "la resiliencia es un factor 
individual importante que permite a los estudiantes 
afrontar y superar adversidades, adaptarse a los 
cambios y mantener la motivación hacia sus metas 
educativas".

En el ámbito familiar, Delgado y Salazar (2021) sub-
rayan que la estabilidad emocional, la comunicación 
positiva y el apoyo educativo de los padres influyen 
directamente en el desempeño escolar. La participa-
ción activa de las familias, la creación de rutinas y el 
acceso a recursos educativos en el hogar son claves 
en contextos de adversidad.

Los factores socioeconómicos también tienen un 
peso significativo. Según Patiño (2019), la pobreza, 
la desigualdad, la falta de recursos didácticos y la 
precariedad institucional inciden en la baja calidad 
educativa. Estos elementos afectan tanto la asisten-
cia regular a clases como la posibilidad de desarrollar 
aprendizajes significativos.

En lo que respecta a las estrategias de afronta-
miento y resiliencia, McCubbin et al. (1981) expone 
que el concepto de resiliencia familiar es fundamen-
tal para entender la adaptación de las familias en 
respuesta a situaciones de estrés y crisis (p. 10). 
En la realidad que atañe a las víctimas del conflicto 
armado, la reestructuración se refiere a un proceso 
cognitivo mediante el cual las personas reinterpre-
tan y reorganizan sus pensamientos y percepciones 
sobre eventos traumáticos. Lo que busca esta es-
trategia es cambiar patrones de pensamiento nega-
tivos o distorsionados, promoviendo una perspecti-
va más adaptativa y constructiva. Por ejemplo, las 
intervenciones pueden ayudar a las víctimas a en-
contrar significado y crecimiento personal a pesar 
de las adversidades, fomentando así la resiliencia 
psicológica.
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Seligman (2011), desde la psicología positiva, pro-
pone actividades orientadas a cultivar el optimismo, 
la gratitud y la autoeficacia, como herramientas para 
fortalecer la salud emocional. Estas prácticas, integra-
das en programas escolares, contribuyen al bienestar 
emocional de las víctimas del conflicto.

Finalmente, el modelo ecológico de Bronfenbren-
ner (1979) aporta una visión integral, al considerar 
que el desarrollo de los niños está influido por múl-
tiples entornos: familiar, escolar, comunitario e insti-
tucional. Las intervenciones efectivas deben actuar 
en todos estos niveles, articulando redes de apoyo 
que respondan a las complejidades del conflicto ar-
mado y sus consecuencias en la educación. Estra-
tegias comunitarias y proyectos de desarrollo han 
adoptado este marco, trabajando en colaboración 
con diversos actores como instituciones educativas, 
líderes comunitarios y familias para crear entornos 
de apoyo más amplios.

Metodología

Enfoque y diseño
metodológico

Esta se enmarcó dentro de un enfoque metodológico 
mixto, articulando elementos cuantitativos y cualitativos 
con el propósito de obtener una comprensión integral 
del fenómeno estudiado: la relación entre la inteligencia 
emocional, el rendimiento académico y la deserción es-
colar en estudiantes víctimas del conflicto armado. Esta 
elección metodológica pretende acercarse a la natura-
leza compleja y multidimensional de los factores emo-
cionales y contextuales que influyen en el proceso edu-
cativo de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Se optó por un diseño no experimental, de tipo trans-
versal, correlacional y descriptivo. El carácter no expe-
rimental radica en que no se manipularon intencionada-
mente las variables del estudio, sino que se observaron 
y analizaron tal como se presentaban en el contexto 
natural de los participantes. El enfoque transversal per-
mitió recolectar datos en un único momento del tiempo, 
ofreciendo un panorama detallado del estado actual de 
las variables. La naturaleza correlacional y descriptiva 
del diseño buscó, por un lado, establecer asociaciones 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico, 
y por otro, describir el estado emocional y educativo de 
los estudiantes participantes.

Población
y muestra

La población objeto de estudio estuvo conformada 
por estudiantes de la Institución Educativa Esteban Ro-
jas, sede Buenos Aires, ubicada en la zona rural del 
municipio de Tarqui (Huila), reconocidos como víctimas 
del conflicto armado según el Registro Único de Vícti-
mas. Esta institución se caracteriza por atender a una 
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población en condiciones de alta vulnerabilidad, con 
múltiples carencias socioeconómicas y emocionales.

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo 
intencional, tomando como criterio principal la condi-
ción de víctima del conflicto armado. Se incluyeron 35 
estudiantes entre los 11 y 16 años de edad, pertene-
cientes a los grados sexto a noveno. Esta muestra per-
mitió representar de manera significativa las condicio-
nes vividas por los estudiantes de dicha institución.

Ilustración 1.
Trayecto desde la vereda Buenos Aires, del municipio de Tarqui hasta la ciudad de Neiva, capital del departa-
mento del Huila. 

Fuente: Google Maps (s/f)

La ubicación de esta zona rural dista por carretera a 
unos 10 minutos del casco urbano más cercano, en un 
recorrido por vía sin pavimentar. Desde allí, a la ciudad 
de Neiva, capital del departamento del Huila, hay 3 
horas más transitando por carretera pavimentada, en 
un recorrido de más de 160 kilómetros según Google 
Maps (s/f), dicho trayecto se ilustra en la imagen a 
continuación.
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Instrumentos de
recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron instru-
mentos validados tanto en el ámbito nacional como 
internacional. En el componente cuantitativo, se apli-
có la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 (Trait 
Meta-Mood Scale), desarrollada por Mayer y Salovey 
(1997). Cabe mencionar que esta es la versión es-
pañola de la prueba, pero de la cual no existe una 
prueba adaptada para nuestro país, por lo cual se dio 
especial atención para su implementación en la zona 
en la que se desarrolla esta investigación, que es el 
departamento del Huila. Este instrumento evalúa tres 
dimensiones fundamentales de la inteligencia emocio-
nal: la atención emocional, la claridad y la reparación 
emocionales. Cada una de estas dimensiones aporta 
información relevante sobre la capacidad del estu-
diante para percibir, comprender y regular sus propias 
emociones.

De manera complementaria, se revisaron los regis-
tros académicos de los estudiantes, correspondientes 
al último periodo escolar, específicamente en las asig-
naturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales 
y ciencias sociales. Esta información permitió obtener 
una visión objetiva del desempeño académico en diver-
sas áreas del conocimiento.

Técnicas cualitativas
aplicadas

En el componente cualitativo se utilizaron entrevis-
tas semiestructuradas dirigidas a los estudiantes, do-
centes y orientadores escolares, con el fin de profun-
dizar en las experiencias subjetivas relacionadas con 
el conflicto armado y su impacto en el ámbito escolar 
y emocional. Las entrevistas permitieron acceder a na-
rrativas que complementaron la información obtenida 
por medios cuantitativos. También se aplicó la técni-
ca de observación participante en el entorno escolar, 

permitiendo al investigador identificar dinámicas de in-
teracción, comportamientos emocionales y relaciones 
entre pares y con los docentes.

Asimismo, se aplicó un cuestionario de bienestar 
emocional adaptado al contexto escolar, el cual incluyó 
ítems relacionados con el estado de ánimo, percepción 
de apoyo emocional, autoestima, motivación y percep-
ción del ambiente escolar. Esta herramienta fue clave 
para identificar señales de afectación emocional deri-
vadas de experiencias relacionadas con la violencia y 
la exclusión social.

Procesamiento y
análisis de datos

El análisis de datos cuantitativos se realizó mediante 
el uso del software estadístico EZAnalyze® para Excel 
y SPSS. Se aplicaron pruebas de correlación de Pear-
son para identificar relaciones significativas entre las 
variables inteligencia emocional y rendimiento acadé-
mico, estableciendo un nivel de significancia de p < 
0.05. Este procedimiento permitió evidenciar el grado 
de relación entre las variables y su posible influencia 
recíproca.

En cuanto al análisis cualitativo, se empleó el méto-
do de análisis temático, categorizando las respuestas 
de las entrevistas y los registros de observación en fun-
ción de patrones emergentes, sentimientos recurren-
tes, percepciones y narrativas comunes. Este análisis 
permitió dar sentido a las voces de los participantes y 
comprender el significado profundo de sus experien-
cias educativas y emocionales.

Consideraciones
éticas

Con el fin de garantizar los principios éticos de la 
investigación se tuvieron en cuenta: el consentimiento 
informado por parte de los estudiantes y sus acudien-

Dr. Orlando Galíndez Delgado
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Resultados o 
aportaciones

Los resultados mostraron una correlación positiva 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico. 
Específicamente, los estudiantes con mayores niveles 
de claridad y reparación emocional presentaban mejo-
res promedios escolares. Sin embargo, en general, se 
evidenció un bajo desempeño académico en la mayoría 
de la muestra, lo cual se asoció a una baja inteligencia 
emocional, especialmente en las dimensiones de aten-
ción y reparación.

Además, se identificaron factores como:

• Sentimientos de miedo persistente y trauma por 
violencia directa o presenciada.

• Alta incidencia de desmotivación y bajo compro-
miso escolar.

• Deseo de abandonar la escuela para trabajar o 
aportar económicamente en el hogar.

• Falta de apoyo emocional en el núcleo familiar, es-
casa infraestructura escolar y ausencia del Estado.

Estas condiciones favorecen la deserción escolar, 
ya que el sistema educativo no está preparado para 
atender integralmente las necesidades de niños y 
adolescentes afectados emocionalmente por el con-
flicto. Algunos estudiantes también se ven afectados 
psicológicamente por el conflicto, buscando vengan-
za. Como señala García (2011, citado por Patiño Pé-
rez, 2019), "la vida de los educandos se juega en te-
rrenos y en espacios más allá de la escuela" (pg. 4).

Discusión

El desarrollo de esta investigación confirma lo se-
ñalado por estudios previos en relación con los efectos 
devastadores del conflicto armado sobre el proceso 
educativo de niños y adolescentes. Tal como lo eviden-
cian Munevar (2019) y Patiño (2019), los estudiantes 
expuestos a contextos violentos tienden a presentar un 
bajo desempeño académico, debido a que la violencia 
interfiere con sus procesos cognitivos y emocionales. 
En este estudio, se identificó una fuerte relación entre 
niveles bajos de inteligencia emocional y bajo rendi-
miento escolar, situación que se agrava por la falta de 
acompañamiento psicosocial en las instituciones edu-
cativas.

El déficit en habilidades emocionales como la auto-
rregulación, la claridad emocional y la capacidad de 
reparación impide a los estudiantes afrontar de manera 
efectiva el estrés, la ansiedad y las frustraciones pro-
pias del entorno escolar. Esta limitación representa una 
barrera significativa para la permanencia educativa y el 
logro académico. En contextos de violencia estructu-
ral y pobreza, la inteligencia emocional emerge no solo 
como un recurso personal, sino como una necesidad 
urgente para resistir las condiciones adversas del en-
torno.

Desde el enfoque ecológico de Bronfenbrenner, es 
evidente que la escuela no puede asumir de manera 
aislada el proceso de recuperación emocional de los 
estudiantes. Se requiere una articulación entre diver-
sos actores: la familia, las autoridades educativas, los 
programas sociales y las organizaciones comunitarias. 
La ausencia de redes de apoyo coordinadas y sosteni-
das constituye una de las principales debilidades en la 
respuesta del Estado frente a las secuelas del conflicto 
armado en la población escolar.

En ese sentido, la implementación de políticas pú-
blicas que incluyan el componente emocional como eje 

tes, la confidencialidad en el manejo de la información, 
el anonimato en la presentación de resultados y la dis-
posición de un canal de apoyo emocional en caso de 
que los contenidos explorados generaran malestar. 
Estos aspectos fueron fundamentales para generar un 
clima de confianza y respeto, esencial en estudios con 
población vulnerable.
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tando el desarrollo integral de los estudiantes por cuen-
ta de la violencia y la exposición constante al conflicto, 
las cuales tienen un impacto negativo en el bienestar 
psicosocial de los niños y niñas, afectando sus sueños 
y proyectos de vida. La escuela debería ser un lugar 
seguro y protector para los estudiantes.

Futuras investigaciones deberían enfocarse en es-
tudios longitudinales que permitan observar los efec-
tos del conflicto armado en el desarrollo emocional y 
académico a lo largo del tiempo, así como evaluar el 
impacto de intervenciones educativas centradas en la 
inteligencia emocional. Sería valioso comparar institu-
ciones de contextos urbanos y rurales para identificar 
variables diferenciales, así como incluir la perspectiva 
de docentes, padres y cuidadores.

Se puede mencionar que una de las principales apor-
taciones de esta investigación es la propuesta de un proto-
colo institucional para la detección temprana de alteracio-
nes emocionales, junto con un programa de intervención 
educativa basado en el fortalecimiento de competencias 
emocionales. Su aplicabilidad podría extenderse a otros 
contextos rurales afectados por el conflicto.

Los datos obtenidos muestran que las heridas emo-
cionales no solo afectan la esfera afectiva, sino también 
la cognitiva, reduciendo las oportunidades de aprendi-
zaje y aumentando el riesgo de deserción. La escuela, 
en este contexto, no debe ser solo un espacio acadé-
mico, sino un entorno protector, reparador y resiliente.

Este estudio destaca la necesidad urgente de:

• Integrar la educación emocional como eje trans-
versal del currículo en zonas afectadas por el 
conflicto.

• Fortalecer los programas psicosociales desde un 
enfoque territorial.

• Formar a los docentes como agentes sociales y 
emocionales.

• Priorizar la inversión en infraestructura educativa 
y en el acompañamiento emocional.

Conclusiones

transversal del currículo se hace imprescindible. Las 
instituciones educativas deben transformarse en espa-
cios protectores que ofrezcan herramientas concretas 
para la gestión emocional, la resiliencia y la construc-
ción de paz. La promoción de la inteligencia emocional 
no debe entenderse únicamente como un recurso aca-
démico, sino como una estrategia de protección frente 
a la exclusión y la deserción escolar.

Además, el estudio visibiliza la importancia de for-
mar a los docentes en competencias socioemociona-
les, no solo para su autocuidado, sino para que puedan 
reconocer, contener y acompañar a estudiantes que 
presentan signos de afectación emocional. El rol del 
maestro trasciende el acto pedagógico y se convierte 
en un actor clave para la recuperación emocional y la 
inclusión educativa.

Finalmente, esta discusión refuerza la idea de que 
cualquier estrategia de permanencia escolar en con-
textos de conflicto debe integrar el componente emo-
cional como una dimensión central. La educación 
emocional, concebida como una política pública con 
enfoque territorial y diferencial, podría contribuir de for-
ma significativa a la prevención del abandono escolar 
y a la construcción de comunidades más resilientes y 
cohesionadas.

El conflicto armado en Colombia ha dejado secuelas 
profundas en la niñez, especialmente en regiones como 
el Huila. La investigación confirma que existe una rela-
ción directa entre la inteligencia emocional y el rendi-
miento académico en estudiantes víctimas del conflicto, 
y que ambos factores inciden en la permanencia escolar.

Es lamentable que las instituciones educativas en el 
departamento del Huila sean afectadas por el conflicto 
armado, vulnerando el derecho a la educación y afec-
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