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Un año y medio después de la emisión del decreto de 
aislamiento a causa de la pandemia en Colombia y en 
medio de una abrumadora y triste cifra de muertes a 
causa del virus del COVID-19 que de acuerdo con la 
OMS sumaría, al mes de noviembre de 2021, cerca 
de 8 millones de fallecidos en el mundo, de los cuales 
127.865 corresponden a ciudadanos colombianos1, el 
mundo avanza a ritmos variados, según el país, para 
retomar la dinámica de la vida en comunidad, el tra-
bajo, el encuentro, la socialización a la que estábamos 
acostumbrados y que pensábamos era algo natural y 
obvio.

En Bogotá, las instituciones educativas y particular-
mente La Corporación Universitaria CENDA, ha dis-
puesto las condiciones de bioseguridad necesarias 
para garantizar el regreso a las actividades académicas, 
tanto a las que se desarrollan en nuestra sedes, como 
a aquellas que tienen lugar en otras localidades; esta-
mos de nuevo haciendo presencia en Colegios y orga-
nizaciones que abrieron con esperanza sus puertas a la 
vida en comunidad, la compartiencia y el aprendizaje 
en relación dinámica con el entorno. Nuestros maes-
tros tutores y estudiantes hacen presencia en los Co-
legios María Mercedes Carranza, Gabriel Betancourt 
Mejía, El Jazmín, Virrey José Solís, Bernardo Jaramillo, 
Ismael Perdomo, Class, República de Bolivia, entre 
otros así como en el Club de Fútbol Fortaleza CEIF, y en 
las comunidades de USME, Ciudad Bolívar, Santa Fe; 
cerrar el año 2021 con la experiencia pedagógica en el 
encuentro y la conversación es quizás el acto más re-
confortante después del encierro y la triste partida de 
cientos de personas entre las que quizá nos haya toca-
do vivir la de amigos y familiares cercanos y queridos.

La pandemia, el encierro, el distanciamiento, la incer-
tidumbre removieron en el mundo las acostumbradas 
certezas y pusieron de presente la vulnerabilidad del 
ser humano, la fragilidad de la vida y la finitud de la 
existencia, al tiempo y en relación paradójica, el mie-
do a perderlo todo constituyó y constituye hoy la po-
sibilidad de reconstruir nuestro sistema de valores, 
nuestras maneras de relacionarnos con el sistema 
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vida; si con esa vida que hay que cuidar porque es frá-
gil, porque no está garantizada, porque no es infinita; 
las personas que nos rodean, aquellos a quienes con-
sideramos importantes deben recibir nuestro amor y 
cuidado porque podrían marcharse en cualquier mo-
mento, los proyectos aplazados, las cuentas pendien-
tes deben ser saldadas sin procrastinar porque la vida 
es aquí y ahora y del mañana no hay certeza. Cuidar es 
preservar y proteger / Cuidar_nos es preservar_nos y 
proteger_nos; la gran lección de la pandemia.

Sin conocer aún toda la verdad sobre esta pandemia, 
sus causas y hasta dónde nos llevarán sus consecuen-
cias, los profesores y estudiantes de la Corporación 
Universitaria CENDA nos preparamos para seguir 
adelante con la vida, con el aprendizaje, con el movi-
miento, con la necesidad de ser y estar con los otros; 
nos preparamos para la incorporación de nuevas he-
rramientas comunicativas, las mediaciones virtuales 
llegaron para quedarse y formar parte de los procesos 
de aprendizaje, de la formación e interacción humana, 
de la construcción de conocimiento, de la expresión 
de sentimientos y necesidades. La idea no es esperar a 
ver qué pasa, mirar desde la barrera no es la opción; la 
invitación es adentrarnos en las situaciones, conocer-
las, comprenderlas en su mayor complejidad y ampli-
tud para plantear alternativas pedagógicas, didácticas, 
artísticas y comunicativas que nos permitan ser, estar, 
sentir, pertenecer, implicarnos y vigilar que la humana 
relación entre nosotros se preserve y fortalezca.

Aun en medio del miedo que hemos experimentado 
durante los dos últimos años, la presencia del otro ha 
sido definitiva, pese al aislamiento en el que hemos vi-
vido, nos hemos encontrado con otros para producir 
este Boletín Número Diez, que compartimos con una 
sensación de doble alegría, la primera celebrar el cono-
cimiento construido sobre los temas y problemas que 
nos preocupan en cada uno de los programas acadé-
micos la segunda, la posibilidad de ser porque pode-
mos disfrutar el regalo de la vida. Podremos leer cinco 
experiencias de práctica pedagógica, de las cuales una 
corresponde a estudiantes invitados de la Universidad 
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1 Datos de https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx tomados el 13 de octubre de 2021.
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Pedagógica Nacional quienes han explorado la epísto-
la como recurso narrativo para sintetizar sus aprendi-
zajes al cierre de lo que se denomina, para ellos, pri-
mer ciclo de formación; tendremos una muestra de la 
producción del grupo de investigación Urdimbres par 
la Educación y la Pedagogía UEP y los ya tradicionales 

temas de interés. Esperamos una vez que este Boletín 
sea material de trabajo en nuestros encuentros acadé-
micos.

Ibette Correa Olarte
Coordinadora de Práctica Pedagógica

Corporación Universitaria CENDA

Fuente: Tomada de El Tiempo.
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Figuras de Enseñanza en Colombia:
Maestros, Docentes, Pedagogos y Profesores

Chayanne Libardo Velásquez Moreno
Estudiante de Cuarto Semestre de la Licenciatura en 
Educación Artística y Artes Escénicas.
Corporación Universitaria CENDA

Resumen

Durante el trasegar del tiempo son muchas las tensio-
nes que se generan con el oficio de ser maestro, do-
cente, pedagogo, profesor y formador, su estatus como 
instrumento intelectual y la combinación de funciones 
que han sido asignadas por varias ideas y prácticas de 
cultura durante los últimos siglos en Colombia. Este 
artículo examina las disposiciones dependientes del 
maestro, docente, pedagogo, profesor, formador, a tra-
vés del carácter de emisor de conocimientos.
Palabras clave: maestro, docente, pedagogo, profesor, 
formador.

Introducción

Este artículo pretende dar claridad a las diferentes 
definiciones y roles que cumple el maestro, docente, 
pedagogo, profesor y formador. La educación en Co-
lombia ha tenido unos cambios significativos en el rol 
activo de enseñar y transferir conocimiento a través de 
diferentes énfasis que en el hoy por hoy forja y mantie-
ne alguna tensión sobre el verdadero significado de la 
palabra maestro, docente, pedagogo, profesor, forma-
dor y lo que eso significa no desde el sentido epistémi-
co sino desde las funciones constitutivas del acto de 
enseñanza en una naturaleza semántica.

Desde la llegada de los europeos al Continente Ameri-
cano en el año 1492, el ejercicio de enseñar se convir-
tió en una actividad de constante permutación debido 
a los diferentes cambios sociales producto del mestiza-
je y por sobre todo el interés individual de la parte alta 
de la jerarquía. Es importante mencionar que el dogma 
religioso católico y cristiano fueron los primeros vesti-
gios educativos en formar una institución formal para 

el desarrollo del pensamiento en busca de un saber 
y así forjar el conocimiento a través de figuras como 
los Jesuitas y el nacimiento de las primeras iglesias y 
conventos que serían el centro de todas las primeras 
comunidades o grupos sociales. Lo cual nos hace pre-
guntar ¿En América no había un sistema de enseñanza 
antes de la llegada de los europeos?, ¿Los nativos indí-
genas no transmitían un saber o conocimiento?, ¿Con 
qué bases intelectuales crecían los niños en la América 
prehispánica o precolombina? Son muchas las pregun-
tas que surgen al creer que el sistema teocéntrico eu-
ropeo fue la respuesta y la solución para alfabetizar a 
los grupos indígenas en América. Pero entonces sería 
bueno preguntar ¿Los chamanes podrían considerarse 
maestros? Los artesanos que enseñaban a hacer orfe-
brería a sus futuras generaciones ¿Fueron maestros? 
Las mujeres que le enseñaban a las niñas a adorar a los 
dioses ¿No fueron ellas unas maestras?

Con el fin de aclarar las anteriores preguntas, realizare-
mos un recorrido por diferentes pasajes de la historia 
en el territorio colombiano para conocer los diferentes 
actores activos en la enseñanza.

Estilos y Posturas de la Enseñanza en Colombia

El Maestro

¿Qué es ser un maestro? Según Álvarez Llanos, histo-
riador, es quien brinda su oficio y vida a la formación 
para hacer de ellos mejores personas, al igual como lo 
ilustraba Agustín Nieto Caballero, maestro es aquel es-
tudiante que permanece con agrado para siempre en 
la escuela.

“Oficio De Maestro”
Saldarriaga Vélez (2014) manifiesta “defiendo el 
peso histórico y cultural del término maestro, que 
define a la persona dedicada al oficio de enseñar” 
(pág. 124). Así mismo nos sintetiza un concepto 
muy claro del oficio de ser maestro; enseñar1, tan 
simple y claro como eso. En ese orden de ideas un 
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1 Enseñar es toda actividad que tiene como fin comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene.



maestro es la figura que en su vocación combina 
conocimiento, empatía, pasión y dedicación para 
cambiar la vida de sus estudiantes a través de sus 
enseñanzas, conocimientos y el buen ejemplo sin 
llegar al adoctrinamiento. Considerando lo ante-
rior un chamán con sus creencias y rituales puede 
considerarse un maestro dentro de sus prácticas 
convirtiéndose en un moldeador y facilitador de 
pensamiento que construye cultura y dentro de la 
enseñanza es un pilar importante2.
(Mege, 2021, como se citó en Albert Einstein) “El 
arte más importante de un maestro es saber des-
pertar en sus alumnos la alegría de conocer y crear” 
(pág. 1).

El Pedagogo

El pedagogo3 estudia la ciencia que se ocupa de la 
educación y la enseñanza. Es decir, tiene cualidades de 
maestro y está capacitado para instruir a sus alumnos, 
pero en momentos carece de empatía que en ocasio-
nes se puede tornar un poco frío por lo esquemático 
a la hora de transmitir conocimientos ya que no se 
preocupa en lo que será el estudiante en un futuro sino 
más bien se preocupa en que el estudiante comprenda 
en el momento lo que se está transmitiendo.

Pedagógica Clásica
Antes de introducirnos con las prácticas pedagógicas y 
las funciones del maestro en Colombia debemos ir un 
poco más atrás en donde se conoce un primer princi-
pio del concepto pedagogo y es en Grecia la cuna de la 
educación humanística, civilización de sabios, filósofos 
y maestros, puesto que es allí donde brota la inquietud 
por formar al ser humano con conciencia como si fuera 
una obra de arte.

La enseñanza tomó forma a partir del mito y el arte 
de narrar. El saber pedagógico en un principio fue se-
ñalado como una actividad que tenía el fin de cómo 
enseñar, naciendo así los primeros círculos de reflexión 
como lo fue el Partenón en Grecia4. El mejor ejemplo 

fue Sócrates, pero ¿Cuál era su práctica pedagógica o 
método de enseñanza? La mayéutica, el arte de “dar a 
luz las ideas”.

Sócrates no daba largos discursos ni aburría a sus discí-
pulos con sus charlas, sino que les iba haciendo una su-
cesión de sutiles preguntas en función de sus respues-
tas, y poco a poco, conseguía que su propio contertulio 
fuera indagando más y más en la cuestión que estaban 
tratando, de manera que este, por sí mismo, era capaz 
de llegar a una conclusión satisfactoria. Fue así como 
enseño a Platón quien formó a Aristóteles.

Las Primeras Prácticas Pedagógicas en Colombia

Las primeras prácticas pedagógicas en Colombia se 
llevaron a cabo en 1975, por la profesora Olga Lucia 
Zuluaga que comienza una investigación de la obra de 
Michel Foucault en dos direcciones: la primera se diri-
gió a los problemas fundamentales de su trabajo y la 
segunda estuvo encaminada a precisar un objeto de 
investigación en el campo de la pedagogía5.

Rafael Ríos Beltrán afirma lo siguiente:
El encuentro de Zuluaga con la obra del pensa-
dor francés se confrontó simultáneamente con las 
fuentes primarias de la pedagogía, cuya presencia 
en la investigación y la docencia en nuestro país era 
bastante débil y evocaba, entre otras cosas, un pa-
sado inútil.
Desde ese encuentro, los trabajos de Foucault 
abrieron la posibilidad de análisis tanto arqueoló-
gicos como genealógicos con orientación epistemo-
lógica, los cuales son capaces de dar cuenta de la 
formación de objetos, conceptos y técnicas en la in-
terioridad de prácticas sociales. (Ríos Beltrán, 2018, 
pág. 28)

Antes que Zuluaga hiciera su reflexión referente a los 
escritos de Foucault en Colombia no existía un pensa-
miento diferente a la enseñanza por repetición en don-
de se conservaban filosofías Lancasterianas y donde 

6

2 Así mismo prepara a los estudiantes para hacer de ellos individuos sociables que se comienzan a gestar desde edad temprana por madre o padre a 
través de principios o valores dando como primer núcleo formativo la familia.

3 Desde la vista etimológica el pedagogo es la persona que se dedica a educar. El concepto procede del latín pedagogus, aunque su origen más remoto 
está en la lengua griega.

4 Daba lugar para formar y pensar.
5 De esta manera, se inicia una lectura filosófica y temática de sus libros publicados hasta ese momento por el pensador francés, entre 1962 y 1970.
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no había espacio para el ejercicio del cuestionamiento 
sobre las problemáticas actuales de la educación.

Rafael Ríos Beltrán menciona lo siguiente:
En consecuencia, la obra de Foucault permitió, en 
relación con los pensadores clásicos de la pedago-
gía (Vives, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, 
Claparède), construir dos nociones: saber pedagó-
gico y práctica pedagógica, especificando así un tra-
bajo de investigación de tipo histórico que analizara 
la cultura y las prácticas de saber en las institucio-
nes y los sujetos en Colombia. (Ríos Beltrán, 2018, 
pág. 38)

Gracias al ejercicio investigativo de la profesora Zulua-
ga se pudo generar una mirada epistemológica desde 
los campos arqueológicos a los discursos sobre la edu-
cación y la pedagogía en las facultades de educación y 
escuelas normales de nuestro país6.

A la vez pretendía abrir un campo de confluencia en-
tre una cultura, un pensamiento, una pedagogía y un 
modelo o método pedagógico vinculados a prácticas 
históricas que podían tener un significado para el pre-
sente.

La profesora Olga Lucia Zuluaga aporta un legado 
muy importante a todo el desarrollo pedagógico en 
Colombia ya que replantea el ejercicio del maestro a 
pedagogo de la enseñanza y genera un proceso de in-
vestigación que permite la constante formulación de 
preguntas, fenómenos, cuestionamientos y problemá-
ticas de la época.

El Docente

La docencia7, es el término empleado para describir la 
profesión de enseñar y engloba a todas las personas 
que transmiten o imparten contenidos teórico-prácti-
cos, independientemente del nivel o entorno. El do-

cente se entiende como aquella persona que enseña 
desde el campo de la teoría y la práctica.

En el lenguaje cotidiano, el concepto suele emplear-
se como sinónimo de profesor o maestro, aunque no 
significan lo mismo por los conceptos anteriormente 
mencionados. El docente, en definitiva, reconoce que 
la enseñanza es su dedicación y profesión fundamen-
tal, por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar 
de la mejor manera posible al alumno. De esta forma, 
todos deben poseer habilidades académicas para con-
vertirse en agentes efectivos en el proceso de apren-
dizaje.

De acuerdo con Ruiza, Fenández, & Tamaro, (2004) 
José Manuel Marroquín8 tuvo:

Su educación tuvo todas las ventajas de una posi-
ción económica brillante … El muchacho, educado 
en las más rígidas normas de la buena sociedad, 
se fugó del primer colegio … y entró en el semina-
rio de la Compañía de Jesús, pero no llegó a cursar 
estudios universitarios … Se dedicó a las labores 
agrícolas y a la docencia en el colegio que fundó 
en Bogotá. Se distinguió como un buen educador 
y un prolífero escritor costumbrista, satírico y eru-
dito … capaz de escribir un tratado mnemotécnico 
de Ortografía Castellana. Fundador de la Academia 
Colombiana de la Lengua. (Ruiza, Fenández, & Ta-
maro, 2004, pág. 1)

El Profesor

Profesor es un término que define a aquella perso-
na que enseña una cátedra o que está asignado a un 
departamento, es decir, que se enfoca a la enseñanza 
especializada en un tema. Además, de estar calificado 
para ello como lo fue el caso de Santiago Pérez Mano-
salva o Teresa Martínez de Varela9.

7

6 Dicho estudio tenía como finalidad vincular los estudios de historia de la educación a la historia social del país para encontrar un nuevo punto de vista 
diferente a la presencia de la ideología dominante y del aparato ideológico de corto alcance para analizar los fenómenos internos y externos de la 
escuela.

7 La palabra proviene del término latín docens, que a su vez deriva de docēre (“enseñar”)
8 Escritor y político colombiano, presidente de Colombia (1898; 1900-1904). 
9 Polifacética y activista, madre, maestra, poetisa, instructora, novelista, musicóloga, dramaturga, declamadora, pintora, escritora, líder social, investiga-

dora. Nació en Quibdó el 1 de julio de 1913 y falleció el 16 de junio de 1998.
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El Formador

Un formador es una persona que instruye o enseña a 
otras. Sin embargo, su sentido es mucho más profun-
do, ya que, aparte de transmitir información sobre un 
tema sobre el cual sería deseable que tuviera grandes 
conocimientos y experiencia; también transmite valo-
res, sentimientos y actitudes utilizando para ello diver-
sos medios, que harán, si se hace correctamente, que 
aquellos que son formados sean, no sólo capaces de 
interiorizar lo transmitido, sino también capaces de 
reproducir aquello que han recibido. De esta manera 
Manuel Andrés García como se citó en Petrona Martí-
nez10 relata:

Aprender a leer y a escribir no fue fácil para mí, duran-
te largos meses fui copiando el listado para las com-
pras en el mercado … hasta que al fin logré mi objetivo, 
nos dice. Se nutrió de la savia popular de su pueblo de 
origen. (García, 2017, pág. 1)

Conclusión

Debemos aprender a identificar las diferencias entre 
los emisores del saber, para poder decidir qué tipo de 
figura formativa quiero ser en el futuro ya sea ser un 
maestro, pedagogo, docente, profesor, formador. To-
dos tiene algo en común y es orientar a los jóvenes 
en la construcción social y cultural de las futuras ge-
neraciones teniendo presente que cada uno aporta de 
manera auténtica y natural su manifestación de ense-
ñanza y que, si bien comparten el mismo fin, no tiene 
los mismos medios.

Cada palabra significa un escalón en la dimensión de la 
labor de la enseñanza. Por ello docente es quien cum-

ple un rol profesional y profesor quien realiza un rol 
pedagógico. Mientras que educador es el cumplimien-
to de un deber social y maestro sería aquel que le da 
una dimensión humana a la enseñanza y la convierte 
en su proyecto de vida.

A pesar de los avances significativos en la educación en 
Colombia, no se ha desarrollado un modelo pedagógi-
co auténtico propio que pueda suplir las necesidades 
que requiere el país.

Con esta pregunta me gustaría cerrar este artículo 
¿Qué figura de la enseñanza te gustaría ser?
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Resumen

El presente escrito, denota la importancia de la prácti-
ca pedagógica para la educación artística en el campo 
de las artes como herramienta principal didáctica e in-
vestigativa. Asimismo, hace referencia al acercamien-
to de los profesores y estudiantes para la realización 
profesional en el campo laboral in-situ, el manejo de 
los lenguajes artísticos en el aula y la relevancia de la 
reflexión continua para mejorar nuestros espacios aca-
démicos. 
Palabras Clave: reflexión, práctica pedagógica, investi-
gación, educación, comunicación.

La Práctica Pedagógica y la Importancia
en la Educación Artística y Artes Escénicas

Para la Licenciatura en Educación Artística y Artes Es-
cénicas de CENDA, que denominaremos en este texto 
con la abreviación LEAES, iniciamos, con la definición 
que nos enfoca sobre la línea y participación de la 
práctica pedagógica a través de la educación artísti-
ca y las artes escénicas, por tanto, este es un campo 
de conocimiento que construye relaciones dinámicas 
y fructíferas entre la educación y las artes, como eje 
de formación que busca a través de las didácticas y las 
experiencias artísticas un propósito común, en otras 
palabras y como se define “la parte de la pedagogía 
que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 
enseñanza destinados a plasmar en la realidad las di-
rectrices de las teorías pedagógicas” (Castro, Millán, 
Motta, & Rivera, 2011, p.28), de este modo, el reto de 
la formación profesional en un campo del saber que 
tiene como objeto de estudio la relación de las artes y 
la pedagogía y, como tal, su estructura parte de la inte-
gralidad e interdisciplinariedad que pone en diálogo la 
práctica pedagógica en esta relación.

De esa manera, LEAES en su práctica pedagógica, abre 
paso a la identificación profunda de aquellos elemen-
tos comunes al arte y la educación por naturaleza afín, 
que, si bien ambos aspectos profesionales contribuyen 
propósitos en común, es decir, hablamos del educador, 
artista e investigador, que plantea problemas de ex-
presión, así como propósito conceptual y de reflexión. 
El primero entraría en el campo del formador, que co-
rresponde al rol de productor de la expresión artística 
o lenguajes artísticos, y evidencia claramente la depu-
ración significante del proceso del educando, asimismo 
el educador habrá de ocuparse de la importancia de 
compartir los saberes que relacionen la potenciación 
en los procesos de desarrollo académico, artístico y es-
tético, dentro de los contextos educativos formales, no 
formales y la educación inclusiva.

Por otra parte, el artista investigador se relaciona al 
campo de la educación y el arte como proceso inves-
tigativo, en el que el desempeño profesional se arti-
cula con frecuencia, es decir, cuando el educador se 
forma para las artes o cuando el artista ha crecido con 
experiencia y decide volverse educador, este permi-
te alternar el propósito de la investigación desde las 
ciencias sociales y humanas con la artes, creando una 
experiencia pedagógica que consolida el propósito de 
la educación, ofreciendo la credibilidad en la práctica 
pedagógica como acercamiento latente en el campo 
in-situ. Ahora bien, la enseñanza aprendizaje del pro-
grama curricular LEAES, ahonda en la preocupación de 
las artes con respecto a las didácticas, como discipli-
na que estructura la intencionalidad de los objetivos, 
las metodologías y formas de evaluación específicas, 
que incluye el área de conocimiento que requiere ser 
concebida como tal en su currículo escolar. De esta 
manera, se infunde una práctica pedagógica sobre 
las artes que favorece a los profesores educandos, a 
contemplar el reto responsable de establecer rupturas 
con las prácticas pedagógicas tradicionales, y asumir-
se como profesional investigador, con el fin de acceder 
a dicho proceso sistémico, que proporciona posturas 
culturales que reclaman para la enseñanza aprendizaje 
los desafíos hacia la interdisciplinariedad y la transdis-
ciplinariedad.
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LEAES desde la práctica pedagógica, propone compren-
der, analizar e implementar a partir de su línea acadé-
mica experiencias que encaminan a la construcción 
profesional de los educandos, los cuales propician en 
la educación artística la formación integral, identifica-
ción, expresividad, interacción, pertinencia, conviven-
cia y la aplicabilidad coherente de unas prácticas peda-
gógicas que fundan el ejercicio in situ, que divulgan la 
responsabilidad social y ciudadana de los estudiantes 
para la educación artrítica. Es así, que se evidencia la 
capacidad de compartir conceptos sensibles de comu-
nicación, expresión, creatividad y apreciación junto a 
sus necesidades expresivas cognitivas y reflexivas en 
aquellos dominios del aprendizaje artístico, considera-
dos en la reflexión y el enfoque de producir enseñanza 
en las artes.

Esta concepción de la práctica pedagógica en educa-
ción artística, contempla el principio y el hecho de que 
los contextos culturales representan narrativas que 
reflejan prácticas sociales y culturales, lo cual abre la 
enseñanza a múltiples formas de comprensión de la 
cultura. Así lo propone la revista praxis pedagógica 
cuando menciona que “la enseñanza artística no se 
debe quedar con un solo campo u oficio artístico, sino 
que se extienden cuando incluimos a las tecnologías 
y la sociedad cambiante, que demanda retos que im-
plican su interdisciplinariedad, innovación y concep-
tualización desde la práctica” (Castro, Millan, Motta, & 
Rivera, 2011, p.28).

Siendo así, la práctica pedagógica de LEAES se funda en 
la generación de conceptos y fundamentos que com-
prenden críticamente los contextos sociales en los que, 
educando y educadores forjan, producen y represen-
tan sus relaciones pedagógicas, didácticas, en la elabo-
ración de las representaciones artísticas que dialogan 
en la construcción de la representación artística con un 
fin social, estético y epistemológico.

Cabe resaltar que la licenciatura en educación artística 
y artes escénicas, propone educandos desde la ense-
ñanza aprendizaje, en el que edificar didácticas especí-
ficas, abarquen el interrogarse y preguntarse sobre el 
conjunto de manifestaciones artísticas, que parten de 
signos, armonía, la habilidad de crear, danzar, repre-
sentar y sobre todo el escuchar y disfrutar lo estético, 

lo educativo y cultural que conjuga las artes. Como lo 
define Diez del corral (2006):

De este modo la educación artística busca un espa-
cio en el sistema educativo que permita superar la 
tradicional polaridad cartesiana entre el arte, como 
ámbito de la sensibilidad, y la ciencia como ámbito 
de la razón. Y de paso hacer una propuesta educati-
va que tenga en cuenta que el arte es un hecho tan 
mental como práctico y que puede ser enseñado o, 
por lo menos, aprendido. (p.448)

Así, la práctica pedagógica labra el camino de los len-
guajes de los sentimientos, los sueños y utopías que 
contribuyen al pensamiento humano, al igual que los 
lenguajes artísticos que pretenden abrir camino a una 
reflexión que debemos continuar realizando desde 
cada una de las especialidades que ofrece LEAES, lo-
grando estructurar síntesis cada vez más propias desde 
lo pedagógico que nos de paso a las implicaciones del 
arte en el contexto escolar.

No obstante, LEAES procura que la educación artística 
y las artes escénicas se fundamente en el pensamien-
to múltiple y diverso, que permita el abordaje que la 
actualidad y la contemporaneidad demanden, posibili-
tando el análisis y reflexión de fenómenos educativos, 
culturales, didácticos y porque no multidimensionales 
donde se respete lo diverso, vislumbrando el tiempo, 
enfrentando las incertidumbres para educar la com-
prensión humana.

 También, la educación en las artes en la práctica que 
enmarca la solidez pedagógica que fundamenta la 
identificación y la proyección apuntando al recono-
cimiento del otro como acto de pensamiento, dispo-
niendo actitudes favorables hacia los otros. Este es el 
primer camino que nos da apertura hacia las artes. 
Consolidando la relación mutua de una práctica peda-
gógica integradora y reflexiva constantemente en los 
lenguajes de las artes.

Siendo así, LEAES, reconoce los lenguajes de las artes 
propias de la naturaleza del hombre. Esta es una ex-
presión comunicativa puramente humana, que nos re-
toma historia desde los ritos, danza, música, pintura, 
teatro y por supuesto desde los contextos culturales 
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artísticos que nuestro país compone; respondiendo a 
la necesidad diversa desde la pedagógica de las artes 
que incluyen reflexividades del conocimiento en su 
quehacer educativo.

Posteriormente, para la práctica pedagógica en el pro-
grama LEAES, desarrolla la integralidad en los estu-
diantes y en competencias asociadas a la educación ar-
tística, la pedagogía de las artes. Por consiguiente, este 
proyecto educativo produce nuevas prácticas, en la que 
los educandos serán los protagonistas en los procesos 
creativos pedagógicos y artísticos que demuestre el ta-
lento desde la educación para la inclusión, forjando la 
personalidad del individuo, haciéndolo capaz de actuar 
con autonomía, con juicio y responsabilidad personal. 

Además, incluir la importancia en la responsabilidad 
de las prácticas pedagógicas desde la educación artís-
tica que contribuyen a forjar seres humanos sensibles, 
críticos, autónomos y tolerantes en la cultura educati-
va y social.

Referencias Bibliográficas:

- Castro, R., Millán, M., Motta, L., & Rivera, N. (2011). El 
papel de la didáctica en la educación artística. Praxis pe-
dagógica, 26-39.

- Diez del Corral, P. (2006). Una nueva mirada a la educa-
ción artística desde el paradigma del desarrollo humano. 
Obtenido de Dialnet plus: https://dialnet.unirioja.es/ser-
vlet/libro?codigo=285356
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Aforismo
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Imaginarios Sociales sobre la Educación Física
José de la Cruz Ochoa 
Juan Sebastián Ortiz Cruz

El siguiente texto corresponde a la producción acadé-
mica de dos estudiantes de cuarto semestre de la Licen-
ciatura en Educación Física de la Universidad Pedagó-
gica Nacional en el marco de un proceso denominado 
Sistematización de Experiencias, que da cuenta de los 
aprendizajes logrados en el ciclo de fundamentación 
que abarca los dos primeros años de formación.

Bogotá D.C, noviembre 29 de 2021

Señor(a)
Futuros estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Física
Facultad de Educación Física
Universidad Pedagógica Nacional
Bogotá D.C

Asunto: Imaginarios sociales

Reciban un caluroso saludo. Es un placer dirigir esta 
carta a ustedes futuros estudiantes de la facultad. 
Queremos contarles nuestras experiencias sensoriales 
y emocionales sobre los imaginarios sociales de la Edu-
cación Física en el transcurso de este primer ciclo de 
formación, como parte les vamos a contar que hace 
parte de los aprendizajes profesionales que nos permi-
ten entender con mayor facilidad como se configuran 
las relaciones de poder en el desarrollo de las prácticas 
corporales y educativas. 

Comenzaremos a contarles que estuvimos leyendo a 
Castoriadis, un filósofo francés quien dice que los seres 
humanos logramos representar la realidad en imáge-
nes y que estas imágenes se cargan de sentido a tra-
vés de las múltiples relaciones que los seres humanos 
desarrollamos en la vida; así comienza a emerger y a 
construirse el mundo de lo imaginario. ¡Tiene bastante 
sentido! ¿No creen? 
 
De acuerdo con Castoriadis los seres humanos desple-
gamos nuestra imaginación en el vivir y en el convivir 

con otros, esta facultad esencialmente humana nos 
permite navegar por el universo externo e interno de 
nuestra existencia para darle sentido y significado. De 
acuerdo con encuestas realizadas por los estudiantes 
sobre los imaginarios sociales de la Educación Física, 
percibimos que una gran parte de nuestro entorno so-
cial piensa que la Educación Física es fácil de entender, 
no reconocen su complejidad ni la función en nuestra 
cotidianidad. Con algunas lecturas y trabajos en clase, 
nos dimos cuenta que a lo largo de la historia la Edu-
cación Física ha pasado por diferentes comprensiones, 
en un inicio se entendió como preparación para la gue-
rra, luego en relación con el autocontrol, la disciplina, 
el cuidado y mantenimiento del cuerpo, el rendimien-
to deportivo y más recientemente como instrumento 
para el mejoramiento de la salud de la población. 

Nuestra comprensión sobre la Educación Física como 
hecho y práctica social incluye promover un aula tran-
sitada por emociones como la amistad, la alegría, el 
entusiasmo y la confianza, a través de una didáctica 
centrada en aspectos como la inclusión, la perspecti-
va de género y la diferencia, la multiculturalidad, en 
definitiva¬ un aula en procura del desarrollo humano. 
El respeto, la tolerancia y la diversidad, son principios 
que el profesor de Educación Física debería fomentar 
en los procesos educativos y formativos generando el 
cambio que deseamos nosotros y ustedes como futu-
ros docentes.

Aprendimos sobre la historia y aquellas etapas por las 
que ha pasado la Educación Física, así como las relacio-
nes de poder que están implícitas en la práctica docen-
te. Esto nos lo explica Foucault; Según expresa el autor 
“el poder designa relaciones entre sujetos que de al-
gún modo, conforman una asociación o grupo y para 
ejercerlo, se emplean técnicas de amaestramiento, 
procedimientos de dominación y sistemas para obte-
ner la obediencia”; según lo anterior hoy entendemos 
que la Educación Física ha sido un mecanismo o dis-
positivo definitivo en ese proceso de amaestramiento, 
dominación y silenciamiento de los seres humanos a 
través de prácticas hegemónicas representadas en los 
deportes y en el ejercicio como formas predominantes 
para el desarrollo de las clases dela educación física en 
la escuela. 
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La historia de nuestra profesión se ha caracterizado 
por la resistencia a cambiar esas prácticas corporales 
hegemónicas que se han instaurado por imposición de 
las deposiciones estatales. La lucha por la transforma-
ción y la búsqueda de una nueva Educación Física es 
hoy una realidad posible y esa lucha inició quizás en 
el Movimiento Pedagógico Nacional que expresó una 
resistencia sobre los currículos impuestos. Este movi-
miento “que convocó a maestros, intelectuales y sindi-
calistas en torno al maestro como trabajador cultural y 
en torno a la pedagogía como un saber de resistencia 
política para la defensa de la educación pública, cuya 
emergencia histórica se da a finales de la década de 
los setenta y se consolida en la década siguiente, al-
canzó su visibilidad institucional en el XII Congreso de 
FECODE (Federación Colombiana de Educadores), en 
1982” constituyó también un escenario de discusión 
sobre la necesidad de transformar la educación, pero 
sobre todo de transformar la idea de maestro como di-
señador de su propio currículo. 

Hoy esta invitación es vigente y convoca a cada uno 
de nosotros para que entendamos que hay una lucha 
constante y que como educadores físicos somos par-
te de ella, que debemos seguir trabajando para que la 
educación en general y la educación física en particular 
en Colombia sea de calidad, sea equitativa y contribuya 
al desarrollo integral y social de todos los ciudadanos. 

La mayoría de nosotros llegó a la UPN con los imagina-
rios sobre la licenciatura en Educación Física pensando 
que todo era color de rosa, que la licenciatura era sen-
cilla, que solo era jugar y practicar diferentes depor-
tes como lo vivimos en el colegio; teníamos además la 

felicidad de entrar a clases presenciales y disfrutar de 
nuestra sede, conocer, estudiar y aprender con mucha 
facilidad. Pero pasó lo inesperado, la educación Física 
es mucho más de lo que pensábamos, ya que es una 
disciplina del conocimiento que requiere fundamen-
tación teórica, compromisos éticos, políticos, conoci-
miento del entorno cultural y responsabilidad social 
con los seres que quedan bajo nuestra tutela en cali-
dad de estudiantes. Nos dimos cuenta que no era sen-
cillo, pero sí emocionante. Además, tras las moviliza-
ciones del 2019 y la pandemia, el cierre de la UPN fue 
inminente, lo que forzó un cambio en nuestra manera 
de ver la licenciatura y la profesión. 

Iniciamos las clases virtuales adaptándonos a esta nue-
va metodología en una circunstancia que jamás creí-
mos tener que vivir: el paro y la pandemia. A pesar de 
todo nuestra transformación comenzó. Lo que pensa-
mos hoy sobre la Educación Física, ya no es lo que pen-
sábamos en aquel entonces, cada clase fue una espe-
cie de construcción en terreno baldío y sin planos, en 
todo caso levantamos muros a ciegas en el terreno del 
conocimiento sobre la pedagogía de la Educación Físi-
ca, hoy entendemos como son las relaciones de poder, 
cual es nuestra función como futuros educadores en 
un país como el nuestro. Continuaremos nuestra carre-
ra con toda la energía en el ciclo de profundización I, ya 
que este no es el fin, es apenas el comienzo. 

Con cariño:
Estudiantes Cuarto Semestre Grupo 02 del 2021. 
Licenciatura en Educación Física; 
Universidad Pedagógica Nacional.
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Reconocimiento a mi Profe Cendista en el Día del Maestro 2021
Edison Prada Rocha
Docente de Práctica Pedagógica
Corporación Universitaria Cenda

En el marco de las clases virtuales orientadas por los 
estudiantes de práctica pedagógica dos del primer se-
mestre del año 2021, las docentes directoras de cur-
so y los estudiantes de primaria de los colegios Ismael 
Perdomo IED y República de Bolivia IED, quisieron ha-
cerle un reconocimiento al respecto del día del maes-
tro celebrado en mayo.

Valoración positiva merecida por el esfuerzo mostrado 
por ellos, al diseñar, aplicar y reflexionar sobre lo su-
cedido en las clases virtuales, teniendo en cuenta los 
siguientes acuerdos de clase:

1. Impactar a los niños visualmente decorando un es-
pacio de casa con ayudas educativas que acerquen 
a los actores del proceso a abordar la problemática 
de la falta de autoestima positiva a raíz del difícil 
momento que está viviendo la humanidad por la 
pandemia. Esto desde el planteamiento de Sergio 
Toro (2005), al invitar a los docentes de educación 
física a modificar la perspectiva del movimiento 
funcionalista por una de tipo existencialista, en 
donde se conciba un ideal de hombre feliz de ser 
quien es, con una noción de cuerpo optimista para 
sí mismo y al relacionarse con otros.

2. Vivir con los niños de primaria de los colegios Is-
mael Perdomo IED y República de Bolivia IED, diver-
sas situaciones que los ayuden a su formación inte-
gral desde la propuesta del pensamiento complejo 
de Edgard Morín e interpretadas por Elorriaga, Lugo 
y Montero (2012), en donde se vivan y se reflexio-
nen en clase instantes relacionados con los princi-
pios dialógico, hologramático y de recursión orga-
nizacional; postulados desde una educación física 
en perspectiva de la motricidad humana a partir de 
la propuesta de Trigo, E. (2001), con la corporeidad 
como eje que se hace evidente, al visualizar un ser 
que vive, siente, piensa, hace cosas, se mueve, se 
relaciona con el medio, con las personas, en defi-

nitiva: con el mundo que lo rodea. Ese ser forma-
do integralmente a partir de la corporeidad como 
concepto orientador de la experiencia diseñada a 
partir de prácticas de recreación, rondas, juegos, y 
exploración de habilidades motoras y de circo usan-
do recursos de casa.

3. Planear las sesiones de forma tal que suceda una 
constante reflexión pedagógica o praxis educati-
va, enunciada por Olga Lucia Zuluaga Garcés, en el 
documento orientador de la práctica pedagógica 
de CENDA,(2016); a partir de escritos reflexivos e 
interpretativos de lo sucedido en clase (diarios de 
campo), sobre el avance logrado para abordar la 
problemática detectada en la institución y cómo se 
ha ido mitigando ella, al involucrar al niño en accio-
nes intencionadas particularmente asociadas con la 
educación física vinculada con la corporeidad.

4. Portar la sudadera institucional y lograr evidencias 
fotográficas de lo sucedido en clase para socializar-
las en los encuentros con los compañeros de otras 
prácticas.

Los estudiantes involucrados en el trabajo, fueron de 
práctica pedagógica dos: Hollman Avendaño, Diego Ba-
rrera, Daniel Castañeda, Cristhian Fajardo, Kevin Gal-
vis, Lenid Garzón, Jessica Ladino, María Mancipe, Kevin 
Ortiz, Michael Pardo, Camilo Payan, Heiner Puentes, 
Harvey Pulido, Hernán Rodríguez.

Las docentes y los niños de primaria, les redactaron lo 
siguiente a los compañeros practicantes: 

APRECIADOS DOCENTES CENDISTAS DEL COLEGIO 
REPÚBLICA DE BOLÍVIA E ISMAEL PERDOMO IED

Desde este momento se hacen merecedores al mejor y 
principal premio de sus vidas

Feliz Dia del Maestro - Mayo 14 de 2021

Deben tener la certeza, que hoy a partir de su histo-
ria de vida, de las lecturas interpretadas, del recono-
cimiento del contexto, y desde la pedagogía, están 
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ofreciendo una luz para lograr una sociedad más equi-
tativa, en un momento en que el ambiente está enra-
recido, lleno de incertidumbre y de desesperanza por 
el futuro del país.

JESSICA LADINO - HOLLMAN AVENDAÑO
Admirable dedicación al diseño del ambiente de clase, 
nos convence con sus palabras y capacidad de análisis, 
ama a los niños y eso es evidente en el disfrute de su 
acción pedagógica. Él es el rey de la alegría de la acti-
tud lúdica frecuente, con su tono de voz convence y 
por un momento los niños para de moverse y para sa-
ber si es cierto que un profesor puede moverse tanto y 
explicar cómo ser una mejor persona al tiempo.

DANIEL CASTAÑEDA - MICHAEL PARDO
Analítico, con su discurso lento pero lleno de empatía 

y apropiación del pensamiento complejo, convence a 
los niños que no es sólo motricidad, es también ser 
una buena persona y observar como los demás tam-
bién hacen cosas importantes. Observador, atrapa a 
los niños con su mirada y su facilidad para que le ha-
blen como si hace tiempos lo conocieran, es capaz de 
hacer que los niños produzcan hermosas evidencias de 
lo que en cada clase él les enseña.

ALEJANDRA MANCIPE - HARVEY PULIDO
Admirable dedicación al diseño del ambiente de clase, 
gran espíritu colaborativo, por la firmeza en sus ideas 
finalmente siempre nos convence a todos. 

Gran observador, se distingue al usar siempre las pa-
labras apropiadas y por la forma de personalizar los 
mensajes sin abandonar al grupo 

Estudiantes de primer grado en sesión de clase de abril 16 de 
2021. Fotografía tomada por Jessica Ladino.

Estudiantes de segundo grado en sesión de clase de abril 9 de 
2021. Fotografía tomada por Daniel Castañeda.

Estudiantes de secundaria en sesión de clase de abril 23 de 2021. 
Fotografía tomada por Alejandra Mancipe.

Estudiantes de secundaria en sesión de clase de abril 23 de 2021. 
Fotografía tomada por Kevin Galvis.
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KEVIN GALVIS - CAMILO PAYAN
El optimista, no admite un no puedo, se le nota la fa-
cilidad para componer letras y siempre que habla sin 
proponérselo sólo emite versos educativos convincen-
tes. La alegría constante, la corporeidad expresiva le 
fluye tanto como la nobleza al admitir que las cosas 
pudieron ser mejor. 

KEVIN ORTIZ - HERNÁN RODRIGUEZ
Su sola presencia inspira a los niños a hacer las cosas 
lo mejor posible, aunque les habla con ternura, en su 
discurso y sus ojos se refleja la exigencia y los niños 
lo perciben dando lo mejor. Él con su tono de voz y su 
convicción pedagógica recoge todas las miradas de la 
clase, su corporeidad expresa cariño por la actividad 
física y los niños lo perciben, él es el rey de la recursi-
vidad organizacional, puede convencer a los niños que 

es el recién llegado de Boyacá o que su silla es el mejor 
carro jamás visto, que su aro de luz es el arco iris del 
cielo.

HEINER PULIDO - CRISTIAN FAJARDO
Le aflora el romanticismo y el cariño por su profesión, 
él está convencido que los niños todo lo pueden hacer 
y con su narración siempre convence al auditorio, se-
guramente al llegar a un colegio será la primera opción 
de maestro de ceremonia.

El rey de las habilidades comunicativas, tienen el don 
de la palabra oportuna y la escucha activa, en sus inter-
venciones es fácil educar ya que sus palabras conser-
van un testimonio de vida organizado y oportuno a lo 
que se requiere para cada momento, él con su mirada 
nos enseña a ser ordenados.

Estudiantes de secundaria en sesión de clase de abril 16 de 2021. Fotografía tomada por Kevin Ortiz.

Estudiantes de secundaria en se-
sión de clase de abril 16 de 2021. 
Fotografía tomada por Cristian 
Fajardo.
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DIEGO BARRAGAN - LENID GARZÓN
Gran lector y sorprendente facilidad para llevar con-
ceptos tan complejos de entender a la clase, quisiera 
quedarme hablando con él y que me explique tantas 
cosas de lo simbólico y de lo ancestral y como logro 
esas ideas para llevarlas a clase. Pero el con los niños lo 
hace tan sencillo que no deja de sorprender su claridad 
pedagógica. Ella es la alegría del grupo, cuando habla y 
baila los niños se vislumbran, es la reina de la creativi-
dad y de las palabras dichas a tiempo, cada niño en su 
clase baila y casi se sale de la pantalla para que ella lo 
vea y le diga ¡Qué bien! Un niño le dijo sabes me soñé 
con tu árbol y ella no lo escucho, debe estar atenta 
porque pronto se lo van a volver a decir.

Se espera que la experiencia vivida y contada a través 
de estas líneas sirva de motivación a quienes están ini-
ciando su proceso de práctica pedagógica, al respecto 
de la bonita y valiosa obra que están realizando sus 
compañeros en estos contextos de forma virtual y que 
además les ayuden a identificar pistas sobre la pro-

puesta Cendista actual para lograr una formación inte-
gral del ser, desde una educación física en perspectiva 
de la motricidad humana.

Bibliografía:

- Correa, I (2016). Documento orientador de CENDA linea-
mientos curriculares de la práctica. Bogotá, Corporación 
Universitaria CENDA.

- Elorriaga, E; Lugo, M; Montero M. (2012). Nociones acer-
ca de la complejidad y algunas contribuciones al proceso 
educativo, 14 (3), 8 – 16.

- Toro Sergio, A, (2005). Una aproximación epistemológica 
a la didáctica de la motricidad desde el discurso y prácti-
ca docente. (Tesis de doctorado en ciencias de la educa-
ción). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 
de Chile.

- Trigo, E (2001). Fundamentos de la motricidad, aspectos 
teóricos, prácticos y didácticos. Madrid: Gymnos Edito-
rial deportiva.

Estudiantes de secundaria en sesión de clase de abril 9 de 2021. Fotografía tomada por Edison Prada.

Boletín Práctica Pedagógica Cenda - Nro. 10 | Prácticas Pedagógicas



18

Informe:
Club de Fútbol FORTALEZA CEIF

Jersson Darío López Silva
Docente de la Corporación Universitaria Cenda

Maycol Steven Ochoa Gaitán
Estudiante Quinto Semestre, 
Tecnología en Entrenamiento Deportivo. 
Corporación Universitaria Cenda

Introducción

En el siguiente documento se podrá ilustrar la prepara-
ción física para deportistas de 17 años, quienes perte-
necen a la categoría 2004 B del club de fútbol FORTA-
LEZA CEIF, teniendo como aportes fundamentales los 
lineamientos otorgados por los preparadores físicos 
del club en su categoría profesional; para de tal modo 
continuar con un proceso de adaptación, mejoramien-
to y acondicionamiento establecido y pretendido por 
parte del director técnico de la categoría, el docente 
Ronald Cucaita y el practicante de la corporación uni-
versitaria Cenda, Maycol Steven Ochoa Gaitán quien 
apoya como asistente técnico, preparador físico, y uti-
lero del grupo antes mencionado.

Esta implementación se basa teniendo en cuenta que 
el grupo de deportistas afronta una triple competen-
cia en simultanea; como lo son (copa metropolitana, 
liga de futbol, y torneo nacional) buscando el mejor 
rendimiento de cada deportista a nivel individual y co-
lectivo; para obtener en las tres competencias los re-
sultados esperados por parte de las dirigencias y los 
entrenadores.

Se plantea una toma de medidas antropométricas, 
idealizando la estabilización muscular de cada uno 
para enfocarnos en la mejora de capacidades físicas 
acordes a la posición de juego de cada uno de ellos 
partiendo un poco en el biotipo posicional en el campo 
de juego; para de esta manera poder afrontar los dife-
rentes retos competitivos que cada uno de los rivales 
en los tres frentes de competencia que se tienen nos 
pueda conllevar. 

Diagnostico de la Población

Análisis del contexto de la práctica:

Recursos Físicos: Para el entrenamiento, la categoría 
U17 Dispone de las instalaciones ubicadas en el KM 1 
vía Siberia - Cota. La cual consta de dos campos uno 
de competencia y medidas similares a las situaciones 
con llevaderas de futbol, y otro campo en el cual se 
realizan los trabajos de calentamiento, estiramiento, 
rehabilitación, y valoración de prueba aplicados; es de 
anotar que cuando se realizan juegos precompetitivos 
estos se realizan en diferentes campos estos acordes al 
rival bien sea de la competencia o el rival de la práctica.

Recursos Humanos: Para la realización de la prácti-
ca en el club Fortaleza CEIF, cuenta con el apoyo de 
nuestro director técnico Ronald Cucaita quien es el en-
trenador principal de la categoría U17B. Quien lleva a 
cargo de la categoría 9 meses en los cuales, durante el 
trayecto de la preparación, la idea es obtener los me-
jores resultados en las diferentes competencias que se 
afronta siendo uno de los representantes Sub 17 de 
Fortaleza CEIF.

Recursos Técnicos: En cada lugar de entrenamiento 
se encuentra una bodega de implementos deportivos, 
para el uso de todas las categorías, donde se pueden 
apreciar, estacas, balones, platillos etc. Adicional para 
cada sesión de entrenamiento se plantea un color de 
uniforme diferente y si es el caso de algún trabajo es-
pecífico se utilizarán los respectivos petos de diferen-
tes colores.

Caracterización de la población:

La población con la cual se efectúa la práctica profesio-
nal son jóvenes menores de edad entre 16 y 17 años 
los cuales en su mayoría llevan juntos desde la cate-
goría U12 de fortaleza. Aunque adicional a ellos hay 
algunos deportistas que presentaron las diferentes 
pruebas técnico-tácticas establecidas para pertenecer 
a la categoría ya que estos son provenientes de otros 
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clubes de futbol, o en su defecto los entrenadores de 
la misma categoría pero de una división inferior o su-
perior consideraron que deberían encontrarse aquí, ra-
zón por la cual el plantel cuenta con aproximadamente 
36 jugadores, mientras finalizan las pruebas para de 
este modo consolidar un plantel de 24 jugadores. 
 
Esta escogencia y reducción del plantel se realiza pen-
sando en las competencias que tendrá el club, aun mas 
partiendo de que si no es la máxima categoría sub 17, 
si es la que más competencia va a tener pensando en 
que estos jugadores vienen de una gran proyección 
futbolística y deberán competir en los torneos más im-
portantes a nivel nacional y por ende se refuerza de la 
mejor manera, logrando dejar en alto el nombre del 
club y demostrando que son uno de los equipos más 

fuertes a nivel nacional en cuanto a fuerzas básicas se 
refiere.

Toma de Datos Inicial

En el plan inicial, se enfatiza en toma de pruebas an-
tropométricas a cada deportista la cual fue pactada 
para la semana comprendida entre el 26 y 30 de abril 
del año 2021 con los preparadores físicos del equipo 
profesional de Fortaleza CEIF; Se realiza una toma ini-
cial de peso, la cual es registrada y avalada por Maycol 
Ochoa, adicional a esto y de la mano de la fisiotera-
peuta de la categoría se registran datos tanto de fle-
xibilidad y elongación de cada uno de los deportistas, 
al igual que una toma de peso después de un partido 
precompetitivo, para de este modo tener pueda ser el 
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punto de partida de los preparadores físicos del plantel 
profesional.

Objetivos

Generales:

Preparar físicamente los deportistas de la categoría 
Sub 17 del club FORTALEZA CEIF, A partir de las prue-
bas de diagnóstico aplicadas y su incidencia en el ren-
dimiento deportivo en las competencias futuras.

Específicos:

• Aplicar mediciones antropométricas a los deportis-
tas de la categoría 2004B de Fortaleza CEIF.

• Realizar un plan de entrenamiento de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la evaluación antropomé-
trica 

• Analizar la incidencia del plan de entrenamiento su-
gerido en el desempeño físico de los deportistas

• Elaborar un plan de calentamiento dinámico espe-
cífico según los objetivos centrales de cada sesión 
de entrenamiento 

• Asistir al director técnico de la categoría, para lograr 
encaminar los resultados que se buscan acorde a la 
obtención de títulos.

Resultados del Diagnóstico 

Partiendo de una charla que se tiene con el director 
de la categoría y el coordinador de las fuerzas básicas 
del club, encaminamos la dirección del grupo con la 
linealidad particular de cumplir con todos los objeti-
vos y afrontar las competencias de la mejor manera, 
teniendo en cuenta que varias de estas se van a rea-
lizar en simultanea; razón por la cual nos enfocamos 
tanto en lo táctico como en la preparación física del 
equipo, dando por sentado que las competencias nos 
van a exigir y el club no espera malos resultados por 
el nivel de categoría que somos; de esta manera ob-
servamos unos chicos que si bien es cierto son depor-
tistas de rendimiento aun tienden a tomar el tiempo 
del calentamiento y de vuelta a la calma de manera 
poco profesional evidenciando que al ingresar presen-
tamos más de cinco deportistas con lesiones muscula-
res, recientes, con lo que se busca empezar a analizar 

de manera conjunta las fortalezas y debilidades tanto 
individuales como colectivas, e intentar adaptarnos al 
plan y forma de trabajo del director técnico para de 
este modo encaminar entre todos la obtención de re-
sultados. Teniendo en cuenta que dentro de esas com-
petencias se encuentran un torneo interno el cual bus-
ca probar las diferentes categorías y ver ese proceso 
que han tenido en el transcurso del año, siendo esta 
la primer gran prueba para demostrar y evidenciar las 
capacidades físicas, técnicas, tácticas y psicológicas de 
nuestros deportistas, para la generación de los resulta-
dos esperados por las directivas del club.

Planeacion de Actividades

Para el desarrollo de la práctica se asignó en un co-
mienzo colaborar como asistente de preparación físi-
ca, intentando buscar una mejora especifica en cada 
deportista. Este trabajo debía ser orientado por los 
preparadores físicos del equipo profesional Octavio y 
Quiceno como se había estipulado, Una vez tomadas 
las medidas antropométricas, y al ver que el encuentro 
con los preparadores físicos de las categorías profesio-
nales estaba algo complicado, se decide con el director 
técnico dar una pauta a esto, sin dejarlo de lado y en-
focarnos en los aspectos técnico tácticos que ayuden 
a la prevención de lesiones musculares, razón por la 
cual inicialmente se hace una reunión con él, en la cual 
hacemos acuerdos e intercambiamos ideas de trabajo 
para poder complementar este objetivo bajo la misma 
línea.

Posterior a esto se empieza a trabajar con los depor-
tistas calentamientos progresivos, con la intención de 
ir generando adaptaciones, es de anotar que estos 
primeros calentamientos que se realizan son básicos, 
para que ellos comprendan y por sí solos empiecen a 
diferenciar las alternativas de calentamiento que se 
pueden dar.

Con este inicio de proceso nos afecta la situación sa-
nitaria mundial que se afronta como lo es el Covid-19, 
razón por la cual se decide realizar entrenamientos 
desde casa vía zoom esto con la intención de no per-
der ritmo, sabiendo que cuando se reactivara el entre-
namiento las competencias también harían lo mismo 
prontamente; estas sesiones se realizan varios días, 
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Calentamiento Básico (inicial)
Foto tomada por Maycol Ochoa.

Calentamiento Dinámico (enfoque central)
Foto tomada por Maycol Ochoa.

haciendo énfasis a las diferentes capacidades físicas 
con la intención de mejorar y no dejar que se genere 
un desentrenamiento por la pará de actividades.

Una vez superada esta situación, decidimos reactivar-
nos de la mejor manera, buscando que los calenta-
mientos empiecen a ser orientados esto en función a 
la fase central del entrenamiento, teniendo en cuen-
ta que la competencia estaba encima en cuestión de 
tiempo.

Fecha tras fecha se fue implementando estas orienta-
ciones con el calentamiento para que en la fase central 
se viera un poco más fluida y con alguna idea de lo que 
querían, posteriormente se empieza con la competen-
cia, y empezamos a trabajar aspectos técnico-tácticos, 
así como hacer en conjunto la planificación y análisis 

de los equipos tanto propio como rivales, de esta for-
ma empezando la competencia.

Los calentamientos una vez contextualizados nuestros 
deportistas, se realizaron con enfoques al tema central 
de cada sesión, Por ejemplo; Perfilamiento, en el ca-
lentamiento también daríamos inicios de este, como 
conducir el balón entregar a un compañero y arrancar 
en carrera perfilado sin dejar de observar el balón y 
que su compañero le hiciera un pase largo, esto se po-
día ir adicionando otros ejercicios y demás dificultades 
que puedan generar un contexto y una adaptación más 
fácil al momento de empezar con la fase central del 
entrenamiento.
 

Calentamiento Básico (inicial)
Foto tomada por Maycol Ochoa.

Captura de pantalla, sesión por plataforma zoom.
Modalidad de trabajo bajo virtualidad por Covid 19.
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En cuanto al tema de virtualidad por temas de Co-
vid-19 la intención del trabajo es hacer trabajo táctico 
y de fortalecimiento, mantenimiento de capacidades 
físicas acorde a los espacios disponibles por los juga-
dores, realizando sesiones de trabajo bajo linealidades 
emitidas por los preparadores físicos del club profesio-
nal; en cuanto al tema táctico se realiza el enfoque por 
parte del director técnico de la categoría.

Resultados

Para la selección de resultados finales se parte del he-
cho de que no se pudo realizar alguna valoración físi-
ca cuantitativa; pero notoriamente los lesionados de 
la plantilla disminuyeron, teniendo en cuenta que los 
procesos de calentamiento y vuelta a la calma se rea-
lizaron forma activa y consciente, así mismo como el 
acompañamiento adecuado en la mejora de las capaci-
dades físicas de nuestros deportistas, más aun viendo 
que pese a la situación de entrenamiento desde casa, 
esta no se vio tan afectada por el acompañamiento 
adecuado por parte de cada uno de los integrantes del 
cuerpo técnico de la categoría, adicional a esto se pue-
de ver los resultados siendo los campeones del torneo 
interno del club en el cual participamos bajo el nom-
bre CEIF Ronald esto por el nombre inicial del club y el 
nombre del director técnico.

Así mismo obtuvimos la valla menos vencida y el golea-
dor del campeonato, en el torneo nacional el equipo 
se encuentra ya clasificado a segunda ronda a falta de 
tres fechas y por parte de la copa metropolitana esta 
hasta ahora se iniciara.

Conclusiones

En esta experiencia a nivel personal y profesional se 
evidencia un gran aprendizaje, partiendo del hecho de 
que de una u otra forma es un vehículo para mejorar 
en las habilidades y destrezas como futuro profesional 
vinculado al sector real y a su vez avanzar de acuerdo 
a las experiencias adquiridas, desarrollando un per-
fil más integral, por otra parte, el trato, aceptación y 
adaptación que se tuvo con el grupo fue ameno y sa-
tisfactorio por el buen recibimiento que tuvo el grupo 
con nosotros.

En el contexto de aprendizaje tuve el mayor provecho 
de este, buscando siempre mejorar y aprender algu-
nas linealidades específicas de la disciplina deportiva, 
la cual también es en la que más me siento capacitado, 
trayendo consigo un replanteamiento sobre mis cono-
cimientos y despertar ese ímpetu de competitividad 
tan elevado que es con el que día a día en el club se 
intentan ejemplarizar.

Evidencia de resultados Copa Interna, semifinales.

Tabla de goleadores Copa Interna (hasta fase de semifinales).

Tabla de valla menos vencida Copa Interna
(hasta fase de semifinales).

Tabla de clasificación Torneo Nacional.
(Entre los 32 mejores del país; aún en competencia).
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Representaciones Sociales sobre Cuerpo, que circulan entre 
los Maestros de Educación Física, Recreación y Deportes 

de la IED Tecnológico de Madrid Cundinamarca

Bernal Carreño Wilder 
Borja Díaz Carlos 
Puentes Peña Santiago 
Estudiantes de décimo semestre de la Licenciatura en 
Educación Física, Recreación y Deportes.
Corporación Universitaria CENDA.

El maestro que se construye, se expresa como libro 
que se representa y se narra cómo no hay ser 

humano sin cuerpo que se enseña”.
(López, Elmer & Bernal, Wilder. 2020)

Resumen

El presente artículo es el resultado de proceso del 
proyecto de investigación de la Licenciatura de Educa-
ción Física, Recreación y Deportes en la Corporación 
Universitaria CENDA, el cual tuvo como objetivo in-
terpretar las representaciones que circulaban sobre el 
cuerpo de los maestros de Educación Física IED Tecno-
lógico de Madrid Cundinamarca, esta investigación se 
hace desde el enfoque interpretativo y el paradigma 
histórico hermenéutico, los instrumentos usados fue-
ron la entrevista autobiográfica, los mapas corporales 
y la entrevista estructurada. En los hallazgos se puede 
mencionar de manera general que la representación 
social de los maestros de Educación Física esté ligado a 
la práctica deportiva y a la salud y además emerge una 
visión paradójica del maestro de educación física que 
va desde lo disciplinado a lo extrovertido.
Palabras Claves: representación social, maestro, edu-
cación física, cuerpo.

Estado de Arte

Se hace un rastreo documental con los siguientes mar-
cadores: maestro, cuerpo y representación social. 

Dentro de los hallazgos se puede decir que la mayoría 
de las investigaciones se desarrollan desde el enfoque 
cualitativo y a nivel nacional, las investigaciones en-
contradas sobre la construcción de representaciones 
sociales de estudiante sobre el maestro de Educación 
Física son mínimas, sin embargo el tema ha sido inves-
tigado más, desde un análisis de las representaciones 
sociales sobre el cuerpo y la salud, sobre las conviven-
cias de una comunidad específica, sobre la educación 
de los estudiantes y su contexto escolar, sobre las prác-
ticas corporales, sobre las condiciones sistemáticas de 
lo económico y lo político; sobre la formación docente 
y los imaginarios, sobre las construcciones simbólicas y 
representativas de las experiencias de los estudiantes 
en las clases de Educación Física y sobre el análisis de 
la investigación narrativa en el campo de la educación 
física y el deporte. Como se ha venido mencionando 
son numerosas las investigaciones que se pueden en-
contrar, sin embargo, no se halló ninguna investiga-
ción que tuviera el mismo objetivo de nuestra inves-
tigación, vale mencionar que sobre representaciones 
sociales del cuerpo algunas universidades han venido 
abordando el tema como es el caso de la investigación 
“Imaginarios y representaciones sociales de cuerpo de 
los estudiantes del programa de licenciatura en educa-
ción básica con énfasis en educación física, recreación 
y deportes” realizada en la Universidad Libre, en Bogo-
tá, la cual tenía como objetivo identificar la manera de 
cómo los estudiantes forman la representación social 
sobre el cuerpo y su abordaje pedagógico.

Desarrollo Metodológico

Esta investigación se realizó desde el enfoque inter-
pretativo y el paradigma histórico Hermenéutico, cuya 
concepción nos enfatiza desde una construcción social, 
para ubicar comprender la realidad desde la perspec-
tiva de las personas dentro de su contexto histórico, 
de tal modo, se seleccionan los instrumentos como la 
autobiografía-narrativa por medio de entrevistas auto-

Proyecto Asesorado por la Profesora Angie Mendoza Bucurú de la Corporación Universitaria CENDA.
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biográficas y mapas corporales pues como plantea Bru-
ner (2002), “no solo las personas hacen narrativas, sino 
que las narrativas hacen a las personas” (p.20).

La inclinación hacia las narrativas o la investigación 
narrativa favorece la representación de historias que 
determinan expresiones que circulan sobre el sujeto, 
en este caso en el maestro de Educación Física, Recrea-
ción y Deportes.

El buscar comprender la realidad desde las diversida-
des de fenómenos que construyen un sentido a partir 
de la comprensión histórica, desde el mismo marco de 
referencia de quien actúa, es decir, la interpretación de 
situaciones no muy comprensibles de observar, donde 
el sujeto y el objeto, como investigador y lo investigado 
se interrelacionan en un diálogo que se produce; en 
ese sentido se desglosa de la siguiente forma:

Histórico: La historia es el eje, a lo cual se ubica la pra-
xis social y personal dentro de la historia.

Hermenéutico: Para interpretar, comprender y dar sen-
tido a la investigación.

Modelos de Análisis

El análisis según Alfonso Torres (1999) es un conjunto 
de operaciones sistemáticas que nos ayuda ordenar, 
a manipular, clasificar, reestructurar y sistematizar la 
información para interpretar. Este análisis consta de 
cuatro pasos: 

► Categorización y Codificación.
► Ordenación y Clasificación
► Establecimiento de Relaciones
► Establecimiento de Redes Causales

En este orden desde la Categorización y Codificación 
de la información, como primer paso de análisis, se 
fragmenta la información, con respecto a las entrevis-
tas a los maestros, y el de los estudiantes, junto a los 
mapas corporales, se divide según la información ob-
tenida, para revisar que categorías inductivas surgen, 
y a eso se les asignó un código para dar su respectivo 
orden. En esta tabla, se aplica por población maestro y 
otra por población de estudiantes (Ver tabla 1).

Luego se procede al segundo paso, la Ordenación y 
Clasificación, que se da después de que se codificó y se 
categorizó, lo que se busca es organizar todo el corpus 
de la información, dependiendo de las categorías e ir 
estableciendo algunas relaciones, para lograr apreciar 
con más exactitud las expresiones o comentarios rela-
tados como información.

De la misma forma, por población maestro y por po-
blación de estudiantes se realiza un procedimiento de 
categorización, según Alfonso Torres (1999), revisando 
entrevista, por entrevista, los comentarios, temas o 
apreciaciones más recurrentes, junto a una asignación 
de código para su referenciación. 

Tabla 1 - Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Como tercer paso se realiza el Establecimiento de 
Relaciones (Análisis de Doble Salida). En el que se da 
unos procedimientos analíticos, que busca recompo-
ner lógicamente los datos, al categorizar, organizar, co-
dificar y agrupar en unidades y subconjuntos con sus 
respectivas categorías; ahora lo que se busca analítica-
mente es establecer las relaciones que hay entre esas 
subcategorías inductivas que surgieron con las catego-
rías deductivas (categorías principales.) es decir, lo que 
se busca es establecer esas relaciones, por lo cual se 
crea por medio de estas matrices dos aspectos desde 
las características de la profesión y de la personalidad; 
esas relaciones nos ayudan en lograr ir identificando 
de manera lógica esas relaciones internas entre fenó-
menos grandes y nuestras categorías. 

Precisamente se evidencia en la matriz de doble salida, 
desde el análisis, la realización de descodificación, cla-
sificación y organización de la información, por lo que 
denotamos una mayor coherencia y precisión de datos 
recurrentes e informaciones poco comunes, que sin 
embargo no son desconocidos para la sociedad.

Como cuarto paso, el Establecimiento de redes cau-
sales, se lleva a cabo al desarrollar la forma de ana-
lizar las relaciones en las matrices anteriores y ahora 
se procede de una manera más global, para dar con 
información precisa de las interpretaciones, el diseño 
de un mapa de sinopsis, para ubicar cuáles son esas 
categorías inductivas y deductivas que aparecen fuer-
temente en las relaciones, de esa investigación de los 

Mapa de Red Causal. Fuente: elaboración propia.
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datos, ayudando a realizar esas agrupaciones por te-
mas, cosas que ayudan a la interpretación.

Además, se tiene en cuenta el diseño cualitativo de 
los relatos de vida como representatividad, se explo-
ra la Representación Social, como la exploración in-
terna presente en las categorías de Maestro y Cuer-
po, encontrando particularidades por parte del perfil 
maestro, la enseñanza; por parte de las identidades e 
interpretaciones de cuerpo, las expresiones, su forma 
de vestir, sus comportamientos y conductas cuando 
direcciona sus actividades y los modos que motiva y 
se comunica; por parte de las practicas corporales, se 
explican que sus actividades en clases, son ligados más 
por el lado del deporte, en donde se emplean unas 
más que otras disciplinas deportivas.

Interpretación y Hallazgos

1. La representación social para ser maestro de Edu-
cación Física es condicionada por el gusto de una 
práctica deportiva

Comprender, la representación social que afianza la 
profesión de educar desde la Educación Física, nos in-
dica en esta situación la forma como un conocimiento 
es socialmente elaborado y compartido, precisamen-
te por la dinámica y el ejercicio práctico de enseñar, 
apropiado desde la propia experiencia deportiva, se-
gún los maestros entrevistados, es lo que arroja sus 
sentidos representativos, tal como nos dice, nuestra 
referente Denisse Jodelet, sobre las interpretaciones y 
construcciones sobre los sujetos sociales, se plasman 
por la relación con el mundo social, que produce ese 
conocimiento “espontáneo” por un sentido común y la 
forma de entender los acontecimientos (1988, p.473)., 
es decir, para nuestra proyección los maestros cons-
tituyen esas experiencias que han recibido en lo que 
han vivido, desde sus formaciones como deportista o 
aficionado, es lo que ha dado rumbo a esa decisión de 
transmitir su propia tradición de lo aprendido, aprove-
chando su profesión para educar, formar, y dar a cono-
cer sus conocimientos. 

De acuerdo a la información analizada se evidencia 
como recurrencia el gusto o la experiencia en un de-
porte, como la principal motivación para ser parte del 

mundo de la educación y la formación; precisamente 
el aspecto cultural del deporte adapta un aspecto so-
cial de representación, es decir, como nos explica De-
nise Jodelet (1984), sobre la representación social, se 
enfatiza las diversas maneras sociales, por el contexto 
en el cual se sitúan las personas y grupos, por la co-
municación que establecen entre ellas, por las formas 
de aprehensión que les brinda su bagaje cultural y por 
los códigos, valores, e ideologías ligados a posiciones 
o pertenencias sociales específicas. Por ello, en esta 
situación de estudio de la proyección, se da a cono-
cer la razón por la cual se inclinan por la profesión de 
ser maestro de la Educación Física, desde un entorno 
con base al mundo de las prácticas deportivas en dicha 
disciplina como el futbol, el microfútbol, el balonces-
to, el patinaje, el voleibol, el ciclismo, y posiblemente 
otros que no fueron enunciadas en las entrevistas, por 
lo tanto, se evidencia que los maestros entrevistados 
priorizan sus propias vivencias, como la mayor razón 
por la cual dan su apreciación de la importancia para 
su futuro como carrera; motivos que resultan por evi-
dencia sus razones del cómo llegaron a esta actualidad, 
para ser profesores de esta disciplina educativa, y dis-
tinguir sus representaciones ante la sociedad.

2. Deporte y salud, como prácticas y discursos que 
predominan en la enseñanza de la educación físi-
ca. 

La importancia del deporte y salud es uno de los dis-
cursos más mencionados por los maestros en las entre-
vistas, pues se menciona la relación entre la condición 
física y el ejercicio. El deporte, en cambio se nombra 
como objetivo y medio de formación, que se relacio-
na con la salud, pero adquiere diferentes aristas con 
relación a asuntos como el disfrute del tiempo libre, la 
diversión, la recreación y la competencia, está orienta-
do hacia finalidades formativas, es decir, en la presen-
te investigación se puede diferenciar la salud como un 
discurso que predomina en las prácticas de la clase de 
Educación física y el deporte como el principal medio a 
través de los cuales se realiza la educación física..

Por ejemplo, uno de los estudiantes entrevistados dice: 
“El profesor de educación física, siempre maneja bue-
na actitud con los estudiantes en cada clase, es com-
prensivo, es estratega hacia el deporte, enseña cómo 
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llevar con una alimentación saludable y físicamente 
estar bien, es un guía hacia la enseñanza en diferentes 
actividades físicas llevando a cabo sus propias normas 
de ejercicios y calentamientos”. En el que en muchos 
otros más entrevistados nos dan entender esos aspec-
tos positivos de la orientación y su buen ejemplo de 
modo pedagógico, sobre en sus discursos por su rol 
como educador o maestro que busca dar forma de en-
señanza a través de sus clases prácticas.

3. La representación del cuerpo del maestro/a de 
educación física, una imagen paradójica entre lo 
disciplinado y lo extrovertido.

El maestro como un ser ejemplar, enlaza mucho con 
la forma que se le nombra o se le distingue cultural-
mente, es decir, que de acuerdo al propósito de reco-
nocimiento del perfil maestro/a que se otorga desde 
nuestra proyección como categoría, debemos tener en 
cuenta, lo que se ha mencionado según la forma de 
nombrar y catalogar un profesional de educación, en el 
que para nuestra sociedad colombiana se hace bastan-
te común, la expresión enunciada y expresada por los 
estudiantes, como “profesor” o “profe” en lugar de ser 
nombrado maestro o según su perfil profesional para 
la educación y la formación. Por ello la identidad del 
educador físico, no se diferencia entre sí su pertinente 
profesión, según las apreciaciones determinadas por la 
población estudiantil. La evidencia del educador físico, 
de su relación con el mundo como cuerpo que enseña, 
que se identifica y se comprende, es moldeado por el 
contexto social y cultural, como nos explica el referen-
te Le Breton, D. (2012) afianzada en este caso para el 
maestro por su forma de darse a comprender, sobre 
sus actividades perceptivas, que son esas expresiones 
regidas por promover la disciplina, y emplearse como 
un buen ejemplo del uso adecuado de la vestimenta, 
el material, los accesorios y la implementación de sus 
planeaciones, desde un propio estilo exigente para 
guiar o direccionar sus actividades con autoridad.
 
Con respecto a esta interpretación resaltamos un co-
mún ejemplo de los entrevistados en esta frase, que 
nos dice: “Mi profesor de educación física, siempre im-
pone el respeto, la disciplina, es comprensible con sus 
estudiantes, tiene ética, maneja una intensidad por su 
materia y preparación. Realiza talleres creativos sobre 

los deportes, test con todas sus reglas, hace ejercicios 
de estiramiento y calentamiento”. De una manera dis-
ciplinar genera la manera de transmitir valores a través 
de sus sesiones de clase, a partir de las diferentes di-
námicas que genere el maestro, exigiendo mucha dis-
ciplina, respeto entre compañeros, y buscar siempre el 
bienestar tanto individual y grupal.

Conclusiones

• Desde el comienzo de la investigación, se debe te-
ner en cuenta, no todo estudio de observación de 
carácter cualitativa repercute en la subjetividad, 
precisamente, la historicidad da lugar a unas verda-
des, más arraigadas a lo social, en lo cual los análisis 
de investigación documental, a partir de reconocer 
la importancia de las narrativas sobre los estudios 
científicos de educación, dan miradas objetivas so-
bre las interpretaciones arrojadas hacia una bús-
queda de conexión social en el maestro, desde su 
rol, su “imagen” como educador, sus prototipos y 
estereotipos en sus representaciones, dan resulta-
dos y consecuencias de como la humanidad como 
sociedad emprende y refleja sus propias interpreta-
ciones, en este caso para nosotros, la profesión de 
Educación Física Recreación y Deportes, desenvuel-
ve variadas conexiones con la sociedad; por ello 
se comprende que para lograrlo debe existir como 
cuerpo, desde esta precisión evidenciamos de las 
consultas arrojadas, una realidad, a lo cual se ve 
determinado en la población investigada, como el 
maestro de mayor sentido humano, es decir, permi-
te abordar más construcciones prácticas de ense-
ñanza y aprendizaje sobre su modo de representar-
se.

• La identidad e imagen representada del Maestro es 
la de un profesional reflexivo, sin embargo, cuando 
impera un rol de poder contrapuesta a la predomi-
nancia de lo autoritario y disciplinado, con relación 
al orden de las actividades presentadas, en el que 
se ve enmarcado su representación, hacia un caos 
de diferencias y rechazos por su labor docente. Por 
lo tanto, se debe disponer un amplio bagaje de sa-
beres y conocimientos desde su sentido esencial 
de cuerpo que construye una profunda pedagogía, 
en coherencia a la necesidad del aprendizaje y la 
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enseñanza del estudiante, acorde a los propósitos 
académicos.
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Dichos y Refranes: Relatos que Configuran Cuerpos
Ibette Correa Olarte
Coordinadora Práctica Pedagógica
Corporación Universitaria CENDA

Siguiendo la línea de investigación narrativa en y sobre 
el cuerpo presento en esta oportunidad, a manera de 
reflexión, un ejercicio de clase como acercamiento a 
la visibilización y comprensión de otra de las coorde-
nadas culturales sobre las cuales se configura nuestra 
corporeidad. Un tema álgido por cierto en estos tiem-
pos en el que los asuntos de género han tomado rum-
bos inesperados que nos fuerzan, en tanto profesores 
a considerarlos seriamente. 
 
Se trata de enfocar en el poder de las dinámicas cul-
turales que subyace en las prácticas de interacción co-
tidiana, coloquiales y aparentemente superfluas e in-
ofensivas, pero que, sabemos constituyen mecanismos 
para la reproducción/conservación/afianzamiento de 
los rasgos de la cultura patriarcal, occidental, dominan-
te. Una cultura de la que somos parte y que reprodu-
cimos, con nuestras acciones y omisiones; una cultura 
centrada en los valores masculinos, valores que sobre-
pasan exclusivamente la dominación sobre la mujer, y 
que de manera más general.

“constituyen nuestro convivir cotidiano en la valo-
ración de la guerra y la lucha, en la aceptación de 
las jerarquías, y de la autoridad y el poder, en la va-
loración del crecimiento y de la procreación, y en la 
justificación racional del control del otro a través de 
la verdad” (Eisler , 1987, p. XII)

El refranero popular, el humor de la vida cotidiana 
representado en chistes y dichos jocosos, el coplerío 
típico de nuestra diversa cultura colombiana, las narra-
tivas, la música popular, las formas naturalizadas de re-
solver las vicisitudes de la vida, las creencias religiosas 
y más recientemente las formas de lenguajear en las 
redes sociales, configuran formas de relación cultural y 
por tanto formas de pensamiento culturalmente acep-
tadas, dichas manifestaciones nos permiten identificar 
el lugar desde donde se asignan y designan los roles 
sociales. De manera particular estas manifestaciones, 

consideradas saber popular o filosofía popular, revelan 
pensamiento acerca de cómo encarnamos la vida en 
general y cómo en el juego social aprendemos a ser 
mujeres y hombres. El lenguaje popular expresa con 
contundencia un pensamiento arraigado sobre lo fe-
menino y lo masculino, así como lo hace sobre el bien 
y el mal, sobre lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, lo 
deseable y lo reprochable etc. En ese lenguaje resulta 
interesante descubrir las asociaciones mecánicas y co-
múnmente naturalizadas masculino/virilidad/violen-
cia/fuerza/solidez/confianza en contraste con femeni-
no/timidez/debilidad/dependencia/desconfianza. 

En el refranero popular –tomado como pretexto para 
esta reflexión- denominado y considerado como ex-
presión de la sabiduría popular, se evidencia la supervi-
vencia de una tradición patriarcal cuyo origen se puede 
ubicar inclusive en la antigua Grecia y Roma a través de 
fabulas de Esopo y Fedro y en las frases célebres de la 
filosofía clásica que hoy repetimos y creemos anóni-
mas, o refranes cuyo origen está en los libros sagrados 
que componen la Biblia, y para América Latina, refra-
nería que más recientemente nos legó la tradición es-
pañola de la literatura vía conquista y colonia, (García, 
1948) en Colombia son famosos y frecuentes refranes 
que surgieron de las obras de Garcilaso, Calderón y el 
mismo Cervantes y que conservan hoy un lugar impor-
tante en el lenguaje cotidiano, aunque pocos conozca-
mos su verdadera procedencia. 

De esta herencia popular, sabiduría arraigada en el 
conjunto de la sociedad que se expresa en el refrán se 
descubre un pensamiento sobre el mundo en perspec-
tiva de género; aquí algunos ejemplos de ello. 

Existe un lenguaje popular y jocoso, que parece por 
tanto inofensivo, que nos alerta ante la peligrosidad y 
poca fiabilidad en el actuar de la mujer, al tiempo que 
asocia fortaleza y confianza en las acciones de los hom-
bres; esa relación natural que hacemos hombre/forta-
leza/confianza; y mujer/peligro/debilidad, se evidencia 
en estos populares mensajes: “la mujer es el viejo ene-
migo del hombre” en donde se señala que, la mujer no 
solo es un peligro en general, sino que lo es, específi-
camente para el hombre; expresiones divertidas que 
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refuerzan además la necesidad que tiene el hombre de 
estar siempre vigilante, esto es, vigilando a la mujer, de 
lo contrario no podrá quejarse y tendrá que vérselas 
con la censura social: “el caballo y la mujer al ojo se 
han de tener” o “¡ay! Del gallinero; donde la gallina 
canta como gallo” que señala además que la mujer es 
aún más peligrosa cuando intenta pensar como hom-
bre y por consiguiente merece ser castigada: “la mula 
y la mujer a palos se ha de vencer” y “a la mujer y a la 
burra, cada día una zurra”. La zurra y paliza obviamente 
propinada por las manos del hombre. Esta copla del 
folclor llanero expresa de manera contundente este 
pensamiento popular:

Los enemigos del alma
Me dijeron que eran tres,
Y yo digo que son cuatro
Si se cuenta a la mujer 

En contraste con esta asociación mujer/peligro/debi-
lidad, encontramos un grupo de refranes que asocian 
hombre con poder, solidez, fuerza, seguridad: “¡Pode-
roso caballero es Don Dinero!” que evidencia la rela-
ción hombre/poder; este otro señala además el lugar 
privilegiado de los hombres incluso para recibir la res-
puesta de Dios “el hombre agita y Dios lo conduce”; y 
en “el hombre es fuego y la mujer estopa, llega el dia-
blo y sopla” o “amor de padre, que todo lo demás es 
aire” están contenidos elementos de diferenciación de 
lo que se supone esencial en cada uno: hombre/fue-
go/dinero/poder/solidez; mujer estopa/aire/falsedad/
debilidad. Tan grande es el valor de un varón en las fa-
milias, y tan arraigada es la necesidad de que haya uno, 
que en nuestro país es común y muy popular cantar –a 
manera de homenaje- a las quinceañeras esta melodía 
apropiada del folclor mexicano que dice así: 

“Yo creo que a todos los hombres
les debe pasar lo mismo
que cuando van a ser padres
quisieran tener un niño
luego les nace una niña
sufren una decepción
y después la quieren tanto
que hasta cambian de opinión” 

Otro grupo de estas expresiones populares enseñan 
culturalmente el lugar que la mujer debe ocupar en la 
relación con un hombre y en la estructura social en ge-
neral. Naturaliza la necesidad de cumplir con el rol que 
le es asignado a la mujer para evitar a todos –hombres 
y mujeres- conflictos, pero fundamentalmente como 
garantía para mantener el orden establecido. Simple y 
contundente, el conocido “casarás y amansarás” o “la 
mujer honrada, la pata quebrada y en casa” o “cuando 
te dieren anillo, pon el dedillo”, “a la mujer en casa, 
nada le pasa” son muestra de esta definición de roles.

Otro grupo de refranes y dichos definen el rol mascu-
lino, en “los hombres en la cocina huelen a mierda de 
gallina”, “la soledad del hombre es una aventura, pero 
la de la mujer es una maldición”, “para tener gustos y 
placeres, montar en caballos y enamorar mujeres”, “la 
mula y la mujer a palos se ha de vencer”, se expresa el 
papel del macho. Nótese que en estos refranes subya-
ce otra idea interesante que define el rol del hombre 
en la sociedad: no basta ser hombre, hay que demos-
trar que se es: “es hombre quien puede decir soy, no 
es hombre quien dice, mi padre era”, o “con los hom-
bres que no son, poca conversación”. El estereotipo de 
hombre proveedor se representa en este, de origen 
español, más popular en México: “El marido que no da 
y el cuchillo que no corta, que se pierdan poco impor-
ta”, o en algunos del tipo “gallo que no canta, gallina 
se vuelve”, “más vale hombre feo con buen arreo, que 
mozo bonito sin un pito”. 

El grupo que sigue, refleja el carácter de violencia, du-
reza y agresividad que ha sido culturalmente construi-
do como valor masculino (Eisler, 1987) “Los hombres 
machos, pelean, no hablan”, “hombre cobarde no se 
acuesta con mujer bonita”, y “al hombre, espada; y a 
la mujer, la rueca”. Acerca de la responsabilidad del 
hombre en relación con la paternidad vale la pena co-
mentar el siguiente ejemplo, por demás contundente: 
En Medellín, en la época cruel del llamado sicariato, se 
hizo famosa la siguiente expresión, que acompañaba la 
plegaria, la despedida y la promesa que el sicario hacía 
a su madre de mantenerse con vida para protegerla. 
Así, antes de salir a cometer un crimen se decía: “ma-
dre es una; papá cualquier hijueputa”.
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Otros refranes hay que condicionan una estética para 
la mujer, imponiendo además de estereotipos físicos, 
comportamientos, aspiraciones, y posibilidades; véan-
se por ejemplo los siguientes: “mujer bigotuda, a ga-
nar el pan ayuda” , “ a la mujer que fuma y bebe, el 
diablo se la lleve”, “a la mujer barbuda, de lejos se le 
saluda, con dos piedras, mejor que con una” , “mujer 
que remienda, aumenta su hacienda” y “la mujer tiene 
derecho, si se mantiene en su techo” de esta manera 
se ponen en circulación ideas que legitiman o invalidan 
otras maneras de ser mujer, de vivir lo femenino y de 
autodeterminarse como ser en el mundo. 

una mirada enfocada permite observar que el asun-
to no se agota en la situación de dominación sobre la 
mujer ya que si bien cierto a ella se le han asignado 
roles de subordinación, en los que se diluye su con-
dición sentí/pensante/actuante, su potencial creativo, 
su posición central en la generación y conservación de 
la vida, al hombre se le han asignado roles de provee-
dor/dominador, que restringen y coartan su condición 
expresiva y su sensibilidad. De acuerdo con los este-
reotipos masculinos les está prohibido llorar, sentir, en-
tristecer, y en general amar con plenitud. No están, ni 
so socialmente aceptados los hombres débiles, como 
tampoco las mujeres con fortaleza. Flaca y reducida 
comprensión de la vida. 

Esta definición de roles de género, que adquieren la 
forma de estereotipos, se juegan en la dinámica arte y 
parte, causa y efecto, principio y fin de un pensamien-
to hegemónico que determinan en general las formas 
de relación entre hombres y mujeres. El tono de bur-
la, la censura, el carácter de consenso general y la po-
tencia de la creencia en la sabiduría popular refuerzan 
el poder del mensaje que contienen: la necesidad de 
conservar la tradición, la necesidad de vigilar y man-
tener el orden establecido, la bondad de conservar el 
deber ser. En este sentido el refranero, en cuanto diná-
mica popular, muy a menudo se convierte en punto im-
portante de anclaje desde dónde cada persona cons-
truye su autoimagen y la imagen del otro con quien 
comparte la existencia, y constituye un elemento que 
refuerza ese universo simbólico homogéneo acerca de 

atributos, cualidades y roles que deben cumplirse en 
perspectiva de género. (Cobo, 2011) 

Una alternativa, para la comprensión y transformación 
de estas formas del pensamiento que involucran la su-
jeción de hombres y mujeres a los estereotipos cultu-
rales comenzó a abrirse paso de manera organizada en 
los movimientos feministas del siglo pasado. La crítica 
del movimiento feminista, puso sobre la mesa las con-
diciones de injusticia e inequidad, sin embargo, algunos 
de estos movimientos, también fundados en lógicas de 
fragmentación y lucha de contrarios, han reforzado, 
las diferencias y ahondado las distancias; la propuesta 
para un nuevo encuentro desde la perspectiva de los 
nuevos paradigmas debe contener y vincular puntos 
de vista complementarios por tanto estamos llamados 
a incluir tanto la perspectiva biogénica y antropogénica 
(Boff & Muraro, 2004) esto quiere decir comprender 
que somos seres biológicos/antropológicos/culturales, 
y que por lo mismo, estamos llamados a identificar pri-
mero, aquello naturalizado que es necesario de-cons-
truir y segundo edificar nuevos vínculos ya no desde la 
lógica de la lucha, sino sobre todo desde el encuentro 
y la construcción del sentido de lo humano.
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Bienestar Laboral de Docentes de Educación Física 
en Colegios Distritales

Leonardo Cristiano Fontecha
Edison Prada Rocha
Docentes de la Corporación Universitaria Cenda

La Corporación Universitaria CENDA se sigue afian-
zando en sus procesos investigativos, desde la línea 
Urdimbres para la educación y la pedagogía en con-
venio con la Universidad Pedagógica Nacional viene 
trabajando de forma colaborativa desde el año 2018, 
encabezado por los docentes Ibette Correa, Edison 
Prada y Leonardo Cristiano, en un primer momento 
con el proyecto sobre la percepción del riesgo biome-
cánico en salud, en docentes de educación física de las 
Instituciones Educativas Distritales en Bogotá, el cual 
arrojo resultados concretos, como por ejemplo que los 
docentes no perciben o naturalizan las condiciones y 
prácticas inadecuadas de la realización de la tarea, en 
consecuencia, no identifican los riesgos biomecánicos 
propios de la labor, previo a la manifestación de algu-
na enfermedad laboral; por otra parte, los riesgos más 
visibles y que se instalan en el discurso y las prácticas 
cotidianas de los docentes de Educación Física son los 
vinculados al riesgo psicosocial (estrés y Burnout) y los 
factores ligados al riesgo ambiental (temperatura, rui-
do, contaminación, polución y afines).

Con la intención de diseñar estrategias de divulgación 
del conocimiento sobre el riesgo biomecánico de la la-
bor del docente de educación física, recreación y de-
portes e interesar a grupos gremiales sobre la temática 
(facultades educativas, cooperativas, sindicatos, fidu-
previsora, cajas de compensación familiar, entidades 
sector salud); se ha planeado la publicación de estu-
dios en diversas fuentes académicas propias de pro-
gramas de formación de maestros en educación física, 
así como propiciar en los currículos de formación de 
docentes, espacios de relación entre salud, contexto, 
convivencia y ciudadanía, entre otras. 

Con este mismo grupo de docentes, pero ahora cen-
trado en “los factores subjetivos del contenido la ta-
rea”, siendo esté un elemento específico de la teoría 
del riesgo psicosocial en el ámbito laboral, busca de-

terminar su incidencia sobre el imaginario de bienestar 
laboral, entendiendo que el “bienestar” es un concep-
to multidimensional que integra, sin lugar a duda, la 
mirada subjetiva de los actores sociales. Rateau y Lo 
Mónaco 2013.

El contenido de la tarea se adscribe al campo teórico 
de los riesgos laborales como factor psicosocial, con-
templando cinco elementos teóricos fundamentales, 
el primero sobre el esfuerzo cognitivo en el puesto de 
trabajo; un segundo a partir de las consecuencias para 
la salud, principalmente el agotamiento que afecta el 
desempeño de las tareas a realizar; un tercero sobre 
las características de la tarea descrita por los elemen-
tos distractores que interrumpen su ejecución; un 
cuarto elemento a partir de la organización temporal, 
interpretada como valoración sobre el tiempo disponi-
ble y su adecuación en las actividades laborales coti-
dianas; y por último el ritmo de trabajo, asociado a las 
posibilidades de organización, uso y pausas necesarias 
durante la jornada laboral Rolo, G; Díaz, C y Hernández 
F. (2009). Tomado del documento del proyecto de con-
venio interinstitucional Universidad Pedagógica Nacio-
nal y Corporación Universitaria Cenda 2021.

Se propone así, una investigación de corte hermenéu-
tico y enfoque cualitativo, cuyo diseño articula distin-
tos instrumentos para la comprensión del fenómeno 
en cuestión, entre ellos: una entrevista semi-estructu-
rada para la indagación sobre los factores subjetivos 
del contenido de la tarea; en contraste con instrumen-
tos para la identificación del imaginario social, desde 
la perspectiva procesual, que contempla el análisis del 
discurso y las técnicas de asociación libre propuestas 
por Moscovici, (1979), Abric (1985) y Jodelet (2000). 
Con dicho estudio se espera comprender de qué ma-
nera un factor subjetivo transforma el imaginario del 
docente sobre su estado de bienestar en el ámbito la-
boral. 

Los avances que se han tenido para este proceso in-
vestigativo se enmarcan en primera medida en fun-
damentar las implicaciones teóricas para establecer 
una incidencia, de allí la lectura de diferentes textos 
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que hablan al respecto y permiten tener claridades 
conceptuales; por otra parte, definir y aclarar los crite-
rios de observación de los factores subjetivos del con-
tenido de la tarea desde la “escala subjetiva de carga 
mental de trabajo” (ESCAM), diseñado por docentes 
del Departamento de Psicología de la Universidad de 
la Laguna (Tenerife, España); diseñar un instrumento 
(entrevista semiestructurada) para la identificación de 
percepciones, con base en los 5 criterios señalados del 
factor subjetivo de la tarea, para al final validarlo con 
personas expertas que nos pudieran dar el aval para su 
implementación. 

Con este último ya validado, se han seleccionado 12 
docentes de educación física, de diferentes institucio-
nes educativas distritales a los que ya se les aplico la 
entrevista, estas serán transcritas con el fin de sistema-

tizar los datos provenientes de los imaginarios y anali-
zar la información desde una codificación abierta, axial 
y el establecimiento de recurrencias y núcleos. 

De esta forma se le informa a toda la comunidad Cen-
dista el proceso que se está llevando con este proyec-
to, esperando a fin de este año lograr socializar resul-
tados que contribuyan con el bienestar integral de los 
docentes de educación física del país. 
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