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PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS 

 

 

 

Por: John Fredy Morales Dávila 

 

 

     En esta revista encontramos las experiencias vividas en el transcurso de la práctica 

pedagógica, que se lleva a cabo en la corporación universitaria CENDA durante  la 

formación como docentes en la Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes. 

     Para comenzar se explicara cómo fue la primera parte de toda la práctica, esta inicia con 

una etapa de observación, que fortalece nuestra capacidad de analizar las cosas que suceden 

en un contexto específico, pues todos no son iguales y tampoco se trabaja de la misma 

forma en ellos. 

     Continuando, con esta etapa se visitan distintos lugares y entidades, todas estas 

relacionadas con el tema de la educación, como lo son colegios, escuelas de formación 

deportiva y colegios de inclusión, en todos ellos se realiza el proceso de observación 

reflexiva para determinar contextos, situaciones y necesidades. 

     Es de esta manera que nos centramos en observar dichas necesidades que se hacían más 

visibles dentro de todos ellos, para esto se elaboraron unos criterios de observación  los 
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cuales fueron de gran ayuda para llevarlos a cabo  y así, de esta manera  tener mayor 

claridad  en lo que se va a observar. 

     Por otra parte en el trascurso de esta observación y en una de las visitas a las 

instituciones que nos llamó la atención fue la que se realizó a un colegio de inclusión en 

donde se trabaja con niños con discapacidad cognitiva, una experiencia muy bonita, pues 

tratar con personas de esta condición deja una sensación de satisfacción, es decir estos 

niños tienen una capacidad de hacerse querer y esto facilita un poco  más el trabajo con 

ellos. Pues, con estos chicos tuvimos las dos opciones que se tienen en una investigación, la 

observación y la práctica, al realizar el ejercicio práctico con ellos fue muy grato  ya que 

son jóvenes muy abiertos a las actividades que se realizan. 

     Continuando con las experiencias de la práctica pedagógica, llegamos a la segunda fase, 

ya más compleja; en este nivel empezamos con la construcción de un currículo, a partir de 

un proceso de identificación de las necesidades que se presentan en los distintos contextos 

de la educación se da inicio a la construcción curricular. 

     Lo cual fue un gran aporte a nuestra formación, pues fueron varias las secciones  que se 

trabajaron  para llegar a un punto de partida, se llevaron  a cabo varios debates unos con 

una propuesta otros con otra. Cuando esto pasa nos genera una ganancia a nuestros 

conocimientos  y nuestra formación. 

     De allí surgieron dos propuestas curriculares, las cuales se basaron en una de las 

necesidades más evidentes en la mayoría de contextos, el valor del respeto, hacia los 

demás, así mismos y al medio ambiente. 

     Para la construcción de dicho documento tuvimos en cuenta, una teoría de desarrollo 

humano, un modelo pedagógico, una tendencia de la educación física, y unos estilos de 

enseñanza,  a partir de esto se crearon las propuestas educativas, que nos permitió en su 

ejercicio enriquecer nuestra formación. 
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     Luego de estar elaborando el currículo pasamos a elaborar los formatos para el 

seguimiento y elaboración de los planes de clase, teniendo en cuenta que  todo tenía una 

relación con la meta a la que se quiere llegar. 

     Después de lo anterior pasamos a poner en práctica lo que plasmamos en el papel, es allí 

cuando nos damos cuenta la trascendencia que tiene el reto de crear una propuesta 

curricular lo más acertada posible. 

      De este modo es cuando en la última etapa de la práctica que consiste en intervenir y 

tratar con población es algo que  no deja de sorprendernos; ya que es una cosa muy 

diferente porque el interactuar con niños es distinto pues son personas que tienen diferentes 

formas de actuar, de pensar y de ver la vida. 

      Es allí cuando al estar inmersos en este contexto se evidencia muchos factores que 

rodean e influyen en la conducta de los niños del colegio en el cual se está llevando a cabo 

la práctica, pues no se puede decir que todos los, jóvenes y contextos son iguales, pero en 

esta pequeña parte se pueden observar causas  que intervienen en la conducta de estos 

pequeños. 

      De esta manera se nota que una de las carencias más visibles en ellos, es la falta de 

acompañamiento por parte de los padres, pues ellos no están pendientes de la formación de 

sus hijos; y esto conlleva  a que los niños no tengan en sus casas una asesoría, y lo 

demuestran  con conductas  como falta de respeto hacia los docentes. 

      Por lo tanto al hablar de respeto From (2007) dice: 

“El respeto no es miedo ni temor; es la capacidad  de ver a las personas tal 

cual son, estar conscientes de su carácter único como individuos. Así, el 

respeto implica la ausencia de cualquier tipo de explotación me interesa que 

las personas crezcan y se desarrollen por su propio estilo de hacerlo, y no 

para el propósito de servirme.” 
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      Teniendo en cuenta la anterior definición, lo que se pretende con los trabajos  a realizar 

y las actividades propuestas es fortalecer este valor en los jóvenes y los niños con los que se 

va a interactuar. 

      De este modo se trabajara con ellos utilizando  un lenguaje muy sutil y con palabras de 

afecto hacia ellos para que de esta manera sean asimiladas por estos, y puedan ser 

transmitidas a los demás. 

      Es por esto que para concluir se puede decir que si muchos de estos niños a los cuales 

les hace falta algún tipo de afecto por parte  de los padres, lo que hacen es buscar en otros 

llenar estos vacíos,  como lo son los amigos y demás, o simplemente lo reemplazan por 

conductas que no le servirán  para vivir en sociedad. 

      Es por esto que enfatizamos en fortalecer el respeto para que de esta manera su 

convivencia en sociedad sea mucho mejor  y le hallen un sentido a la relación con los 

demás. 
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BUSCANDO CÓMO LLEGAR AL 

CONSTRUCTIVISMO 

 

Por: Hernando Díaz Urbina 

 

 

hernandosport@yahoo.com 

Palabras claves: 

Modelos pedagógicos. Constructivismo,  

Escuela Tradicional. Práctica pedagógica 

 

INTRODUCCIÓN 

     En las prácticas pedagógicas que se 

realizan en la Corporación Universitaria 

CENDA, se abren espacios para la 

reflexión y la discusión acerca de temas 

que competen a toda la comunidad 

educativa, se estudian teorías sociales, 

psicológicas, pedagógicas y se busca la 

mejor manera de aplicarlas, desde esta 

visión se tocan temas muy importantes y 

se encuentran algunos patrones de 

comportamiento comunes en lo que se 

refiere a los modelos pedagógicos,  esto 

es lo que motiva este escrito, que busca 

un camino a la transición entre la escuela 

tradicional y la utopía del constructivismo 

en el colegio distrital donde se desarrollan 

estas prácticas. 

 

EL CAMINO 

     En el desarrollo de los estudios por 

parte de psicólogos, filósofos, pedagogos 

y científicos se encuentra algunas cosas 

en común, de acuerdo a la época o los 

países en donde se realizan, se encuentra 

de alguna manera un orden en el 

pensamiento y en la manera de abordar la 

visión sobre el ser humano y sobre la 

educación, del mismo modo dando una 

mirada histórica, dichos estudios se van 

implementando en algunos países, se 

reevalúan y se estructuran otros modelos. 

     Muska Mosston (1993) en su libro La 

enseñanza de la educación física, organiza 

la explicación de los estilos de enseñanza 

desde un estilo A, el mando directo, 

pasando por un estilo F, el 
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descubrimiento guiado, para terminar con 

el estilo J, la autoenseñanza, en esta 

organización se deduce que los estilos se 

organizan en sus contenidos del A al J. 

     De la misma manera Julián de Zubiría 

Samper (2006) en su libro Los modelos 

pedagógicos, hacia una pedagogía 

dialogante, explica en primera instancia la 

pedagogía tradicional, luego la escuela 

activa y luego las corrientes 

constructivistas, lo que lleva a la misma 

deducción, los modelos también se 

organizan de la misma manera. 

     Ya en una experiencia más personal, 

en el momento de indagar sobre  las 

teorías del desarrollo humano se hace en 

orden cronológico, pero en este caso 

tomamos el progreso  que va teniendo 

cada uno de los escritos mencionados, de 

tal modo que se  aborda el 

condicionamiento clásico de Pavlov, el 

conductismo de Watson el 

condicionamiento instrumental de 

Skinner, para terminar con teorías que 

parecen más elaboradas como La 

sociocultural de Vigostky, o la teología de 

la liberación de Freire. 

     Surge entonces la pregunta ¿Llegar a 

un modelo constructivista debe ser 

producto del ordenamiento de los 

modelos pedagógicos instaurados en este 

momento? 

     El camino en dicha transformación 

durante las prácticas pedagógicas tiene 

muchas variables, una de ellas, tal vez la 

más significativa es el tiempo, pues esa 

transición no sucede en un  solo impacto, 

por el contrario requiere de un proceso en 

el que el lapso no está determinado, y se 

puede ver de varias maneras: el espacio 

que gana el constructivismo durante el 

semestre, el que gana mes a mes, e 

incluso el que gana clase tras clase, sin 

decir con esto que responda a una tabla 

estricta, sino por el contrario se 

manifiesta en logros dinámicos y 

fluctuantes.  

     Las variables que corresponden a las 

personas que participan con su desarrollo, 

habilidades y posibilidades propias, 

además de los espacios, materiales, y el 

entorno en general, son factores que se 

tienen en cuenta día a día  por la misma 

dinámica de nuestra cultura. 
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     El diseño del trabajo para el semestre 

es muy arduo y va desde el currículo con 

toda lo que se tiene que tener en cuenta 

para este tipo de prácticas, hasta la 

planeación minuciosa de cada sesión de 

clase, es importante aclarar que cada una 

de estas situaciones está sometida a una  

discusión sustentada, evaluación y 

retroalimentación desde la clase de 

Práctica Pedagógica III. 

     Pasemos entonces a la práctica: en la 

lectura de realidades que se hace en la 

primera intervención, salta a la vista que 

en el Colegio El libertador de la localidad 

18 de La ciudad de Bogotá,  y más 

específicamente en el grado sexto de la 

sede A, la comunidad educativa trabaja 

bajo la escuela tradicional por lo tanto 

este será el punto de partida del trabajo a 

realizar durante el primer semestre del 

año 2014, la visión es llegar a la 

implementación de un modelo 

constructivista teniendo en cuenta las 

variables anteriormente mencionadas. 

     El primer propuesta que se lleva a 

cabo es la concepción acerca de la clase 

de educación física por parte de los 

estudiantes, pues se tiene entendido que 

es clase de deportes y se espera que se 

practique el más popular entre los 

estudiantes, el fútbol, se hace necesario 

cambiar la percepción para orientar la 

clase hacia otras prácticas con una 

intencionalidad un poco más 

constructivista. En este orden se diseñan 

clases en las que inicialmente se nota la 

escuela tradicional y poco a poco se va 

pasando a un modelo diferente, se detecta 

las posibilidades y gustos de los 

estudiantes y se abre el espacio para la 

creatividad y el trabajo de grupo 

      “El hombre como forjador de una 

cultura de respeto con sí mismo, el otro y 

el medio ambiente, que mejore la 

convivencia en sociedad”  es un ideal de 

hombre que  direcciona el trabajo de una 

manera diferente orientada al respeto 

como valor fundamental, en cada una de 

las prácticas y que debe trascender a todas 

las dimensiones del ser humano. 

 

CONCLUSIONES 

     Desde este enfoque la atención, 

estructuración, evaluación y 

retroalimentación del proceso,  toman una 

relevancia mayor puesto que se trata de 

recorrer un camino hacia el 
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constructivismo y cualquier detalle que se 

deje de lado puede hacer perder el rumbo, 

o hacer perder tiempo para conseguir los 

objetivos.  

El conocimiento del grupo de estudiantes 

por parte del practicante es de vital 

importancia, pues debe determinar 

debilidades y fortalezas frente al proceso, 

así como la constante capacitación acerca 

no solo de los temas que se tratan día a 

día, sino de cómo, todo lo que se hace 

repercute en el modelo pedagógico. 

     Los logros que se obtienen algunas 

veces pueden ser muy significativos y 

otras veces pueden pasar desapercibidos, 

eso es parte de la fluctuación de la 

transformación de un modelo a otro. 
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EDUCACIÓN INCOMUNICADA 

Por: Paola Andrea Caicedo Bulla 

 

Pao_andre04@hotmail.com 

 

Palabras clave: Educación, docente, 

nueva propuesta, comunicación, 

transversalidad, intrapersonal, 

interpersonal.  

 

INTRODUCCIÓN   

      El siguiente escrito está dedicado a la 

importancia que tiene la comunicación en 

el ámbito educativo entre los educadores 

de una institución, ya que la 

comunicación fortalece los proyectos, 

procesos académicos y sociales de los 

estudiantes. Para esto se han tratado 

temas como historia educativa, rol 

docente, transversalidad de áreas en una 

institución y comunicación; todo esto 

para llegar a la puesta final donde se 

resalta que en la comunicación como 

herramienta de interacción hacia los 

demás y como ser socializador por 

naturaleza el hombre se manifiesta de 

alguna manera para hacerse entender; por 

el contrario en los colegios no hay un 

camino que complemente la formación 

docente desde la reflexión pedagógica, y 

por ausencia de esta comunicación, se 

genera rupturas en el aprendizaje de los 

estudiantes al igual que la formación 

humana de los educadores como parte de 

un grupo de trabajo con el mismo fin 

educativo.  

RELACIÓN DOCENTE 

     A través de la historia la educación ha 

tenido un papel importante para la 

evolución y permanencia del hombre, 

debido a que esta se conoce como la 

transmisión del conocimiento de un sujeto 

a otro, con fines de darle las herramientas 

para qué ser humano prevalezca a las 

necesidades que se le presentan, en otras 

palabras la educación según Piaget, citado 

por Paolitto (2002) “Es forjar individuos, 

capaces de una autonomía intelectual y 

moral y que respeten esa autonomía del 

prójimo, en virtud precisamente de la 
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regla de la reciprocidad.” también dentro 

de su historia se han delegado a una 

persona que se encargue de difundir el 

conocimiento, que generalmente  se da en 

espacios limitados, a estas personas se les 

llamo educadores. 

     Tiempo después se crean las 

instituciones educativas donde hay 

docentes por materia que se plantea en el 

currículo, el cual está diseñado por 

estándares legales y personales 

direccionados por el ideal de hombre.  

     Si la finalidad de los colegios es una 

sola educación los docentes de las 

diferentes áreas deben mantener una 

comunicación reflexiva y adecuada sobre 

las prácticas pedagógicas, en este proceso 

intervine la dimensión intrapersonal e 

interpersonal; pero la pregunta es ¿Por 

qué no se ha logrado esa comunicación 

reflexiva entre docentes? 

     Para dar respuesta a esta pregunta hay 

que conocer que los factores más 

comunes de las rupturas comunicativas, 

se presentan por causa de la diferencia y 

la indiferencia; la diferencia entre los 

educadores por sus ideales, formas de 

trabajo, pensamientos o hábitos, pues el 

trabajo se convierte en el lugar más 

concurrido por una persona es el espacio 

donde la persona interactúa con los demás 

se relaciona y muestra su personalidad. 

La indiferencia se evidencia en el 

desinterés y la poca participación en las 

soluciones que se dan para mejorar los 

niveles comunicativos entre pedagogos al 

igual que los posesos para los estudiantes 

y la necesidad de actualización de 

información sobre el desarrollo del 

trabajo como educador. 

     Debido a lo anterior es importante que 

el docente haga un empalme de su 

vestuario intelectual antiguo y se vista a 

la moda, por eso “las actualizaciones en 

los ámbitos académicos y productivos son 

la aceleración de los cambios sociales en 

la ciencia, la tecnología y la producción 

social obliga a una actualización 

permanente de los docentes para que la 

formación que ofrecen esté a la altura de 

las demandas sociales” (Day, 2005) es 

por esto que los profesores deben 

comprender que la estructura social ha 

sufrido muchos cambios que se han 

tenido en cuenta para formar a los 

educadores, para que de esta manera se 

diera paso a la renovación de nuevas 
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ideologías, metodologías, pensamientos 

entre otros aspectos donde se ha venido 

introduciendo temimos y prácticas como 

son pedagogía, didáctica, lectura de 

realidades, humanización, socialización, 

educación.  

     Retomando el término de interpersonal 

e intrapersonal se conoce, que  estos dos 

aspectos parten de la teoría “las siete 

inteligencias múltiples” donde “la 

interpersonal le permite a una persona 

leer las intenciones y los deseos de los 

demás, aunque se los hayan ocultado. 

Esta capacidad se da de forma muy 

sofisticada en los líderes religiosos, 

políticos, terapeutas y maestros”  

(Gardner, 2006)  lo que puede ser una 

oportunidad para comprender la 

personalidad de los demás y hacer de los 

“defectos” parte de la convivencia y 

desarrollo personal, también Gardner 

expresa que la inteligencia intrapersonal 

la habilidad de tomar conciencia de sí 

mismo, conocer las aspiraciones, metas, 

emociones donde se encuentra la 

autoevaluación, reflexión, autodisciplinas. 

      De ahí la importancia entre la 

comunicación de los profesores que 

conforman el equipo de trabajo de un 

plantel educativo, donde la refección 

dejaría de ver que, primero: los vacío 

educativos en las instituciones están 

generados en mayor parte por la falta de 

comunicación entre colegas; segundo: de 

las mismas áreas y otras para comprender 

los problemas que desde la educación se 

pueden o solucionar en pro de una futura 

sociedad, tercero: llevar a mejores 

temimos estas problemáticas frecuentes 

en los colegios. Por eso la importancia de 

no desconocer que la comunicación es 

“Uno de los aspectos más importantes de 

las relaciones entre las personas es la 

comunicación… ya que a través de ella 

logramos intercambiar ideas, experiencias 

y valores; transmitir sentimientos y 

actitudes, y conocernos mejor.”  

(Wiemann, 2011) esta definición muestra 

que si el conocer esta en la comunicación 

de unos a otros esta entonces será la 

manera más fácil de conocer un grupo 

social que se quiera trabajar y quienes lo 

trabajan. 

     Este ejercicio comunicativo y operante 

es conocido como transversalidad y 

trabajo en equipo, el cual tiene como 

herramienta el dialogo y las aceptaciones 

reciprocas del conocimiento o 
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experiencias, que sean aceptadas y 

enriquecedoras para los estudiantes, 

puesto que son ellos los que están 

recibiendo el impacto de una 

comunicación constante o de intervalos.  

     El no tener una transversalidad hace 

que los estudiantes aíslen todas la áreas y 

no conecten los conocimientos de esta 

manera no hay un aprendizaje 

significativo de forma académica, como 

tampoco la hay en un propósito 

axiológico con objetivos sociales donde el 

constructo cultural cambie los ámbitos 

socioculturales. 

CONCLUSIONES: 

     Con toda esta reflexión se ha podido 

hacer énfasis tres aspectos importante que 

un educador debe considerar para su 

práctica pedagógica: la comunicación, la 

relaciones intrapersonales e 

interpersonales y la actualización 

permanente las cuales fortalecen el proseo 

de los estudiantes y permite un desarrollo 

agradable de la convivencia de docentes 

como compañeros de trabajo. 

     Una de las mejoras a los procesos 

socializadores que necesita nuestro 

sistema educativo esta en hacer de la 

comunicación un hábito y una 

herramienta para refutar las necesidades 

de los estudiantes tanto en lo axiológico 

como en lo académico. 
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LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DESDE LA 

SOCIOMOTRICIDAD EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE GRADO CUARTO 

 

 

Por: Angélica Chaparro Varón 

 

 

anyedufisica@gmail.com 

 

Palabras Clave: Relaciones 

Interpersonales, Habilidad Social, 

Comunicación, Sociomotricidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

     En este artículo se presenta una visión 

de las relaciones interpersonales a partir 

de la sociomotricidad en la clase de 

Educación Física con los estudiantes de 

grado cuarto del Colegio el Libertador en 

la práctica pedagógica III de la 

Corporación Universitaria CENDA. 

     Partiendo de la experiencia como 

Licenciados en formación, se abordó el 

ideal de hombre planteado en el currículo 

elaborado para la práctica pedagógica, 

donde se observa como los niños y niñas 

de 9 a 10 años de edad interactúan entre 

sí, a través del movimiento y la ejecución 

de ejercicios corporales donde expresan 

sus emociones y sentimientos generando 

una inteligencia sociomotriz. 

 

HABILIDADES SOCIALES 

     En la misma línea el proceso se 

desarrolla principalmente en el contexto 

educativo formal donde se presenta la 

formación de los seres humanos y según 

Restrepo (2008) “En la historia, ha 

privilegiado el aprendizaje cognitivo y en 

muchas ocasiones ha olvidado del 

fortalecimiento de las habilidades 

sociales, siendo este un aspecto 

trascendental en el proceso educativo, 

pues su vivencia permite a los estudiantes 

aprender a reconocerse como personas 

mailto:anyedufisica@gmail.com
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con derechos y deberes y a crear una 

identidad basándose en la interacción con 

sus pares”. 

     Por lo cual, la escuela es el contexto 

donde los estudiantes pasan la mayor 

parte de su tiempo y generan las 

relaciones interpersonales con su par, a 

través de la acción motriz en los juegos y 

deportes de conjunto que ejecutan en la 

clase de Educación Física, y donde se 

propone un espacio de desarrollo de las 

capacidades físicas e intelectuales de los 

estudiantes. 

Por otra parte las relaciones 

interpersonales son las que permiten que 

dos o más personas interactúen entre sí, 

donde interviene un tema importante 

como lo es la comunicación, la cual 

reconoce que las personas puedan obtener 

información en su contexto y compartirla 

con otras personas desde la ejecución del 

movimiento de su cuerpo y el trabajo en 

equipo.  

     Como se ha señalado en la clase de 

Educación Física, los estudiantes  desean 

comunicar de manera inmediata la 

información que poseen y en ocasiones 

sin el debido respeto a la palabra del otro, 

por lo cual, es importante resaltar en el 

proceso educativo el aprender a escuchar 

al otro cuando tiene una información para 

brindar y así mejorar la comunicación 

tanto con el par, como con el docente.  

     En cuanto a la sociomotricidad Pierre 

Parlebas (1975) refiere que “asigna a las 

relaciones interpersonales un papel 

fundamental”. Además de una dimensión 

social, relacional y que “las actividades 

físicas permiten la manifestación de una 

verdadera inteligencia sociomotriz”. 

     Por lo cual, es importante resaltar que 

la actividad física y el movimiento del 

cuerpo en la clase de Educación Física 

permite que se efectúe una relación 

interpersonal entre los estudiantes, 

cuando se expresan a través de su cuerpo 

en la ejecución de los ejercicios 

propuestos y el trabajo por parejas o 

grupal, donde manifiestan sus emociones 

de manera corporal. 

     Por otra parte, en la práctica 

pedagógica realizada con los alumnos, se 

observa la manifestación de 

inconformidad en el trabajo por parejas de 

diferente género, ya que desean trabajar 

con su par del mismo género, tanto 
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femenino como masculino, por temores e 

inseguridad que se generan en el 

desarrollo para esta edad, en este sentido, 

el docente es quien debe manejar la 

situación para efectuar un trabajo grupal 

mixto, donde los estudiantes se expresen 

y sientan a través de su cuerpo, por eso es 

importante que reconozca, explore y 

vivencie su dimisión corporal pero 

también su espiritualidad en actividades 

lúdicas y creativas, construyendo valores 

y actitudes de amor, respeto y cuidado 

por su cuerpo y el de los demás desde la 

educación física. 

     Igualmente, Parlebas (2010) refiere 

que “La acción motriz da identidad, 

unidad y especificidad a la educación 

física, cuya práctica enmarca toda una 

gama de actividades entre las que se 

consideran importantes: el deporte y los 

juegos tradicionales, los ejercicios 

gimnásticos y las actividades libres, cuyo 

enfoque está centrado en el movimiento y 

la interacción”. 

     En este sentido el accionar en clase de 

Educación Física les permite a los 

estudiantes asumir una identidad, a partir 

de actividades que para ellos son 

importantes en la vida como el juego, el 

deporte y la actividad física puesto que se 

enfoca en la interacción con sus 

compañeros en el movimiento y la 

expresión corporal. 

     Como se ha señalado la experiencia 

vivida en la clase de Educación Física, los 

niños y niñas expresan con su cuerpo las 

diferentes manifestaciones de afecto en 

los espacios de actividad física que se 

realizan, a través de juegos, trabajo por 

parejas y deportes de conjunto 

permitiendo el desarrollo de habilidades 

sociales, teniendo como principio 

fundamental la construcción del valor del 

respeto por su propio cuerpo, el del otro y 

el medio ambiente. 

     De manera que, se observa desde la 

vivencia con los estudiantes la motivación 

en la participación de las actividades 

físicas realizadas en los juegos o deportes 

de conjunto, los cuales generan 

emociones y sentimientos de alegría en la 

ejecución y los resultados de la 

participación activa de los ejercicios 

propuestos para la clase de Educación 

Física. 

     Según Pierre Parlebas (2000) “El 

espacio motor es un espacio social y 
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afectivo. La afectividad es ciertamente 

una dimensión que impregna fuertemente 

la Educación Física.”  

     De tal forma, es importante resaltar 

que los estudiantes ejecutan los ejercicios 

en un espacio educativo, donde expresan 

afectividad a sus compañeros de manera 

espontánea y se identifican dentro de un 

grupo social al pertenecer al grado cuarto, 

construyendo relaciones interpersonales 

solidas con las personas que conforman 

este círculo social, es decir con los demás 

estudiantes y su docente en el contexto 

educativo. 

     A partir de la experiencia adquirida 

con los estudiantes en la práctica 

pedagógica, se observa el fortalecimiento 

de las habilidades sociales, para efectuar 

la construcción del valor de respeto 

importante en el ideal de hombre 

propuesto en el currículo, desde las 

habilidades motoras desarrollas en la 

clase de Educación Física. 

     De manera que, efectivamente los 

niños y niñas se expresan con libertad, 

haciendo visible los sentimientos y 

emociones que les genera determinada 

práctica de actividad física en el 

desarrollo de sus habilidades físicas y 

sociales, evidenciado en la clase como tal. 

     En consecuencia se presenta una 

visión sobre las relaciones interpersonales 

a partir de la sociomotricidad en la clase 

de Educación Física con los estudiantes 

Colegio el Libertador en la práctica 

pedagógica III de la Corporación 

Universitaria CENDA. 

     Al mismo tiempo, el niño y la niña se 

comunican, a través del movimiento en la 

acción motriz, entendiendo la necesidad 

de colaboración con otros en un juego o 

un deporte de conjunto cuando se hace 

indispensable el trabajo en equipo con el 

otro para dar buen resultado, 

comprendiendo reglas comunes y 

buscando la diversión por medio del 

juego. 

     En este sentido se puede afirmar que el 

docente puede encontrar en el 

movimiento un lenguaje corporal, para 

mejorar la comunicación, a partir de un 

accionar motriz donde el estudiante 

desarrolle habilidades físicas y sociales en 

la ejecución de los ejercicios propuestos a 

partir de una relación con el otro, en el 



 

22 

 

      
 

contexto educativo y específicamente en 

la clase de Educación Física. 

     Cabe resaltar la importancia de la 

diversión en los juegos propuestos para el 

desarrollo y la experiencia, en las cuales 

los estudiantes por medio del 

movimiento, pueda expresar su 

imaginación con ideas creativas que 

contribuyan significativamente al 

desarrollo de la personalidad del ser 

humano en un contexto educativo formal. 

     Con lo anterior se define que la 

actividad física y la sociomotricidad se 

constituye en un herramienta que puede 

usar el docente en la formación de los 

estudiantes y el juego como elemento 

didáctico básico, que contribuye a que los 

niños se puedan expresar en una 

integración como ser de un grupo social, 

a partir de las relaciones que establece 

con su propio cuerpo, el cuerpo del otro y 

el medio ambiente. 

 

CONCLUSIONES 

     En la práctica pedagógica se evidencia 

que la sociomotricidad permite a los 

estudiantes desarrollar sus habilidades 

sociales, físicas e intelectuales a través 

del movimiento y la interacción con su 

par, generando una transformación en  las 

relaciones interpersonales, cuando se 

participa en un juego o en un deporte de 

conjunto. 

     Es significativa la acción motriz para 

el niño y la niña, ya que le permite 

reconocer, explorar y vivenciar su 

dimisión corporal pero también sus 

sentimientos en actividades lúdicas y 

creativas, construyendo valores y 

actitudes de amor, respeto y cuidado por 

su cuerpo y el de los demás desde la 

educación física. 

     Para finalizar como Licenciada en 

formación quedo satisfecha con la 

propuesta educativa realizada y ejecutada 

en la práctica pedagógica III, ya que nos 

permitió vivir un proceso de interacción 

con los estudiantes, aprender y observar 

la realidad que se presenta en el contexto 

educativo en el sector público, para poder 

realizar una reflexión educativa que 

aporte a nuestra formación académica.  
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INTRODUCCIÓN 

     Una característica predominante en la 

gran mayoría de nuestros colegios, tanto 

públicos como privados es el modelo 

pedagógico planteado, es desde esta 

afirmación de donde nace mi primera 

observación ¿si es claro este modelo por 

los integrantes de la institución?, y ¿los 

docentes si planean sus clases en base a 

ella?. Es también importante tener en 

cuenta el modelo de formación de cada 

docente que interviene con los estudiantes 

ya que cada uno se inscribe a uno en 

particular con el cual imparten su 

conocimiento. Es desde este punto donde 

puedo empezar a pensar, observar y 

analizar la importancia que tiene la 

práctica pedagógica del estudiante 

CENDISTA según  el modelo que  

planteado  por cada grupo dentro del 

proceso en  la práctica pedagógica II y III.  

 

1. MODELO TRANSMISOR:  

 

      Este modelo, podría decir es el más 

utilizado en los centros educativos puesto 

que las actividades planteadas, la 

metodología observada y la didáctica 

puesta en práctica nos da una pauta del 

trabajo realizado con los estudiantes, 

donde se tiene claro una reproducción del 

sistema social establecido por el poder en 

esta forma de trabajo. 

Algunos autores critican este modelo 

según Tonucci (1983), este modelo se 

basa en tres supuestos: 

¤  El niño no sabe y por este motivo va a 

la escuela para aprender. 

mailto:William.wvmt69@gmail.com
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¤  El maestro sabe, y su función es 

enseñar a los que no saben. 

¤  La inteligencia es un vacio, que hay 

que llenar con la acumulación de 

contenidos culturales. 

    Así, por ejemplo, dentro de los 

parámetros establecidos la organización 

del trabajo con los estudiantes, la 

disposición de los mismos dentro del aula 

de clase donde se ubican en filas y están 

siempre de frente al docente, los 

materiales trabajados,  el currículo que 

muchas veces es plasmado solo en el 

papel, de esta manera se concibe el 

espacio escolar y las actividades 

condicionantes al mismo  

      Las explicaciones son dadas y se 

centran en el profesor y los libros de texto 

donde se pide que los estudiantes 

memoricen datos como fechas, nombres, 

colores ubicaciones y en los cuales está 

basada la evaluación. 

2. MODELO CRITICO SOCIAL: 

      Este modelo fue el  escogido por el 

grupo de práctica pedagógica III, para ser 

utilizado y ajustado en el centro educativo 

“EL LIBERTADOR” realizando un 

recuento de este modelo puedo decir que 

se define de la siguiente manera. 

     Observemos cómo este modelo tiene 

unas metas específicas para lograr el 

desarrollo del estudiante en su contexto 

cultural y para su producción social. Es 

de gran interés observar la relación 

maestro – estudiante donde esta mediada 

por una interacción en la cual los 

participantes aprende de ellos mismos 

según potencialidades y de personas más 

expertas que ellos.  

    Algunos autores que hablan sobre el 

tema plantean. 

    Antón Makarenko (2000): la 

educación no está al servicio de la 

individualidad, sino pensada para la 

colectividad; la persona es vista al 

servicio del bien común.  

    Paulo Freire (Brasil) (2002): Analiza 

las relaciones opresor-oprimido y 

establece los fundamentos para entender 

la educación liberadora y sus 

posibilidades.  

Propone relaciones dialógicas entre 

profesor y estudiante, con el fin de 
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promover procesos de concientización y 

liberación. De ahí se infiere que fue un 

crítico implacable de las formas 

tradicionales de educación, 

convirtiéndose en uno de los principales 

motores de la revolución educativa en 

Brasil. MORENO (2002) 

 

3. EL CHOQUE DE DOS 

MODELOS: 

     Al estar involucrado en este proceso 

de practica pedagógica y empezar a 

realizar la intervención planteada por el 

programa de nuestra universidad, me 

surgen una  inquietud sobre la puesta en 

marcha de nuestra propuesta curricular en 

el centro educativo destinado para tal fin. 

     Donde el modelo pedagógico 

planteado por la institución no es claro, y 

los docentes por su lado presentan formas 

de trabajos tradicionalistas, en las cuales 

los estudiantes permanecen durante un 

tiempo de 28 horas promedio semanales 

desarrollando sus actividades escolares, 

donde el trabajo, la utilización de 

materiales, formas de aprendizaje, normas 

de comportamiento, forma de evaluar y 

metas a desarrollar crean y desarrollan un 

ideal de hombre el cual debería ser 

analizado según los criterios planteados 

por la institución, para el planteamiento 

de su horizonte institucional tanto en su 

misión como su visión.  

     Por todo esto es allí donde inicia la 

articulación de los modelos pedagógicos 

planteados tanto el de la institución como 

el crítico social el cual diseñamos para 

aplicar con los estudiantes, donde ellos 

realizan un proceso de 1 hora semanal de 

educación física, según nuestra propuesta 

curricular se busca que el estudiante logre 

asimilar en una mínima medida los 

parámetros que debe desarrollar para la 

búsqueda del ideal de hombre de nuestra 

propuesta.  

     No son muchos los avances 

observables y tangibles ya que los 

estudiantes están expuestos a los dos 

modelos paralelamente donde uno de 

ellos tiene un mayor tiempo de aplicación 

y proceso que el otro y al tener 

fundamentos claros y competencias 

determinadas por cada modelo uno tiene 

una prevalencia sobre el otro en procesos 

y resultados.   
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     Aun así es importante tener en cuenta 

la intencionalidad de nuestra práctica 

pedagógica donde nosotros como 

estudiantes de CENDA tomemos 

conciencia de la práctica educativa en 

cada uno de los planteles designados. 

 

CONCLUSIONES 

     Desde mi punto de vista, es de gran 

importancia el lograr aplicar una 

metodología diferente y la construcción 

de un currículo como estudiantes en 

proceso de formación.  

     Estoy de acuerdo con el proceso que 

se está llevando a cabo en cada uno de los 

procesos de la práctica pedagógica en 

nuestra universidad CENDA, ya que es 

indispensable la observación de diferentes 

contextos el diseño de un currículo y la 

aplicación del mismo, por medio de una 

reflexión epistémica de la educación. 
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INTRODUCCIÓN 

     El aprendizaje no es sólo cognitivo, el 

individuo tiene la capacidad de aprender y 

crear conocimiento, pero esto también 

depende de las emociones, del afecto, de 

la sociedad, de la familia, de la 

personalidad y obviamente del proceso 

evolutivo; debido a esto surge la 

pregunta, ¿Por qué actúan de manera 

agresiva los niños y las niñas en la 

Escuela?, para dar respuesta a este 

interrogante es necesario indagar acerca 

de la historia de vida que tiene cada uno 

de los estudiantes que presentan esta 

problemática.  

 

DISCUSIÓN  

     De la familia nacen los ciudadanos, y 

estos encuentran en ella, la primera 

escuela de virtudes sociales, que son el 

alma de la vida y del desarrollo de la 

sociedad misma. La familia como base de 

la sociedad hace a sus miembros 

conscientes de su dignidad personal, 

enriqueciéndolos en su humanidad, en su 

libertad y autonomía y 

comprometiéndolos en la construcción de 

la sociedad.  

     Actualmente algunos docentes creen 

que los niños y las niñas no son 

propiamente ángeles venidos del cielo. 
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Son personas con todas las cosas buenas y 

las cosas malas que los seres humanos 

recogen desde que nacen en los ambientes 

en los cuales transcurre su vida.  

     Niños llenos de sueños, expectativas, 

problemas y temores llegan a las aulas 

escolares. Muchos de ellos han sido 

maltratados físicamente, sometidos a 

torturas, abusados sexualmente, 

explotados en diversas labores, estos 

seres humanos son los que vienen a 

poblar las aulas de las diferentes  

instituciones educativas.  

    Pues bien, los niños llegan a la escuela 

con problemáticas del hogar, 

especialmente de hogares  disfuncionales, 

que se reflejan en la convivencia y alteran 

la labor educativa, muy posiblemente por 

esta razón algunos estudiantes son 

agresivos y violentos, que no se pueden 

comportar dentro y fuera del aula de 

clase, que continuamente están a la 

defensiva, debido a que sus padres 

presentan en los hogares graves 

problemas como: estar privados de su 

libertad, (uno o ambos padres), tienen 

algún vicio, viven sólo con uno de ellos o 

con la pareja de ellos, o conviven con 

algún otro familiar, algunos de ellos han 

recibido amparo de  padres sustitutos. 

Obviamente y como se mencionó 

anteriormente no son todos los niños, sino 

algunos de ellos. 

     Arón y Milicic (1999) citado por 

Romagnoli y Gallardo (2007), afirman 

que la familia es el primer contexto social 

del niño. La vida cotidiana del hogar es el 

marco en el cual se aprenden los primeros 

hábitos y comportamientos 

interpersonales.  

     Los padres, los hermanos y otros 

adultos significativos cumplen el rol de 

primeros modelos, fundamentales en la 

formación socio afectiva, en tanto 

entregan guías de comportamiento y 

vinculación emocional, sistemas de 

creencias y valores por medio de sus 

prácticas y discursos. 

     También para la formación social, 

afectiva y moral es indispensable que el 

hogar sea parte fundamental en el 

desarrollo académico del niño. La familia, 

enriquece la sociedad, cuando educa en 

los valores sociales a sus hijos; función 

que en algunas familias no se está 

cumpliendo. 
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     Los niños que presentan este tipo de 

situaciones en la familia (violencia 

intrafamiliar), en la actualidad están 

ampliamente influenciados, viéndose 

afectada su educación. Son estudiantes 

que exigen que docentes y escuela, creen 

estrategias a nivel didáctico, pedagógico 

y de desarrollo en valores morales, para 

lograr que los procesos de formación 

integral, que brinda la institución, sean 

altamente efectivos en beneficio de los 

niños y niñas.  

     Cabe agregar, que es notoria la falta de 

acompañamiento y la función protectora 

de los padres de familia hacia sus hijos, 

los vínculos existentes en el núcleo 

familiar no son evidentes, no hay 

cercanía, apoyo emocional, trato cálido y 

amoroso que permitan la interacción 

armoniosa de los integrantes de la familia. 

     En este mismo sentido, se observa que 

los padres no están involucrados en los 

procesos formativos de los estudiantes, 

hace falta mejorar los canales de 

comunicación, mediante los cuales se 

promueva el diálogo tranquilo y abierto, 

que permitan formar un clima de respeto 

y tolerancia hacia las dificultades que 

puedan aparecer a nivel emocional y de 

aprendizaje. 

      Los estudiantes que presentan niveles 

de agresividad altos, provienen de 

familias donde no existe una adecuada 

forma de resolución de conflictos, no se 

genera una atmósfera relajada, donde esté 

presente el buen trato, el humor y la 

alegría, existen tendencias marcadas hacia 

la violencia tanto física como psicológica, 

además de la descalificación permanente 

de los niños y niñas por sus acciones o 

comentarios, olvidando que los niños 

necesitan de amor y apoyo constante para 

estar bien tanto en el hogar como en la 

escuela. 

Lo expuesto anteriormente, influye en 

su mente, en sus emociones, en sus 

afectos y su manera de ser; provocando 

que  no estén enfocados en querer 

aprender.  

     Así mismo todos esos conflictos no les 

permiten concentrarse en la labor 

académica, no están bien dotados 

físicamente, posiblemente vienen ya con 

una desnutrición por mal cuidado y por el 

maltrato en el hogar que les impide llevar 

un proceso de aprendizaje acorde con la 
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edad y el grado de escolaridad en el que 

se encentran. 

    En los colegios, algunos profesores han 

optado por castigar a los estudiantes 

cundo rompen las reglas institucionales 

sin saber por qué actúan de esta manera. 

Algunos niños vienen de familias que son 

demasiado permisivas. El niño se 

comporta de forma inadecuada en las 

aulas y actúa inapropiadamente porque no 

conoce nada mejor o no entiende que hay 

consecuencias resultado de ciertas 

acciones. La sanción en las escuelas es un 

tipo firme de disciplina que enseña a los 

niños a distinguir entre el bien del mal y 

las consecuencias por el mal 

comportamiento. 

    Las instituciones educativas deberían 

tener en cuenta que muchos de estos 

comportamientos se presentan porque no 

existe una disciplina familiar adecuada, 

donde existan normas claras de conducta 

dentro de la familia.  

     De igual manera, se debe pensar que 

los padres protegen a sus hijos cuando 

establecen límites claros, compuestos por 

pocas normas, las cuales deben estar bien 

definidas, comunicadas y adaptadas a la 

etapa de desarrollo de los niños y niñas.   

 

CONCLUSIÓN  

     La falta de estas normas, afecta la 

labor del docente, impidiendo avanzar 

con ellos debido a su continua agresión y 

violencia. Dando lugar a que sea 

necesario trabajar más en la modelación 

del comportamiento y en el mejoramiento 

de las relaciones interpersonales, para 

luego desarrollar la parte académica con 

un acorde ritmo de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente artículo presenta un suceso 

específico que conllevó a reflexionar las 

prácticas pedagógicas, desde una 

problemática, la cual es la violencia 

manifestada por los estudiantes. Esta, 

puede ser controlada y mejor tratada 

gracias a nuestras reflexiones y actos 

pedagógicos. 

DISCUSIÓN     

 La pelea presenciada el pasado 19 de 

Marzo del presente año en las 

instalaciones del Colegio El Libertador 

por dos alumnos del grado quinto, fue el 

impulso a realizar este articulo 

relacionado con la violencia escolar, 

evidencié como por medio de una 

actividad planteada en el área de 

Educación Física generó molestias entre 

dos de los estudiantes de este curso 

empezando por agresiones verbales 

“comunes entre ellos” hasta llegar a una 

discusión mayor acompañada de golpes. 

     La violencia se ha convertido en un 

componente de la cotidianidad de los 

seres humanos. Este tipo de 

manifestación se encuentra en diferentes 

contextos sociales: en la calle, en el 

transporte, en la sociedad como tal 

(cultura, costumbres, relaciones, entre 

otros) y en este caso en los planteles 

educativos. 

     La violencia no sólo se trata de 

agresiones físicas, también el abuso 

verbal y psicológico hacen parte de la 

violencia. En los planteles educativos a 
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diario se resalta la violencia entre 

estudiantes y estudiantes - docentes.  

     Durante mucho tiempo esta violencia 

fue ocultada por superiores educadores 

que regían el funcionamiento de las 

instituciones, ahora que la educación ha 

tenido ciertos cambios de superación  y 

funcionamiento estos temas de violencia 

son más notorios y se han intentado 

controlar. Sin embargo, la violencia 

escolar ha ido creciendo día a día, 

haciéndose evidente el hecho de que esta 

problemática aumenta cada vez más. 

Reconocer estos hechos y afrontarlos 

requiere de un “stop” en el proceso 

formativo de los estudiantes, haciéndoles 

reconocer a ellos cómo se origina la 

violencia, cómo la podemos evitar y 

prevenir. Para esto, se debe guiar a los 

estudiantes de cómo actuar en una 

situación de violencia, mostrándoles 

caminos de superación frente a la 

realidad.  

     Esta problemática debe ser trabajada 

con base al tipo de violencia que se está 

utilizando para así categorizar los niveles 

de afectación  social. De esta forma, 

pensar en la violencia escolar obliga a 

conocer sus agentes, sus causas, pero 

sobretodo comprender sus consecuencias, 

las cuales pueden afectar a todo un grupo 

social.  

     La situación de violencia hace 

referencia a cada elemento que lo 

conforma: burlas, agresiones verbales y 

físicas, estos hechos direccionados de un 

estudiante a otro son agentes que 

interfieren en la cotidianidad social y las 

relaciones interpersonales, lo que implica 

el daño formativo y una posible 

afectación de cada sujeto.  Además, el 

conflicto entre estudiantes se manifiesta 

dentro y fuera de la institución 

convirtiéndose en procesos destructivos 

para la sociedad. 

     Ahora, hablaré sobre la violencia física 

y verbal entre los estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa El 

Libertador  IED. La práctica realizada en 

este colegio fue con estudiantes de edades 

promedio entre los 11 y 12 años, en la 

sede primaria del presente colegio. Allí, 

evidencié la falta de valores,  reflejada en 

la manera de comunicarse, ya sea de 

forma verbal o no verbal, en el sentido 

estudiante-estudiante y estudiante-

docente. 



 

34 

 

      
 

     El RESPETO, se convierte en el valor 

fundamental para el trato entre las 

personas, con este se hace posible las 

relaciones sociales  para que así surja la 

interacción y comunicación en grupo. 

Para esto, la metodología utilizada en el 

colegio IED El Libertador se enfocó en 

orientar a los estudiantes sobre la 

importancia del valor del respeto para 

lograr así un bienestar escolar y personal.  

      Aquí, es donde la disciplina entra a 

formar otro agente en la formación 

personal y social, en cualquier contexto 

educativo se deben estipular reglas que 

permitan el goce de relaciones sociales y 

así garantizar un trato acorde, 

promoviendo la sana convivencia. Ortega 

y Del Rey (2003, p. 19) dicen:  

“la disciplina se refiere al 

sistema de normas que una 

organización se proporciona a 

sí misma y a la obligatoriedad o 

no de que cada miembro del 

grupo social cumpla con unas 

convenciones que, para que 

sean asumibles, deben haber 

sido democráticamente 

elaboradas y revisadas 

críticamente por todos los 

miembros de la comunidad”.  

     En el contexto educativo del cual nos 

enfocamos, las normas son estipuladas 

por agentes superiores, los cuales 

supervisan la exactitud y el 

cumplimiento de estas, sin embargo 

pueden ser reevaluadas por el docente y 

sus estudiantes, promoviendo una vida 

democrática. 

     Por consiguiente, uno como docente 

debe incluirse en el proceso de 

mejoramiento y cambio relacionado con 

la violencia escolar, debatiendo las 

formas de prevención y detención de esta 

problemática que abarca el ámbito laboral 

y de satisfacción propia. Así mismo, la 

escuela tiene como obligación formar, 

incluyendo toda la parte académica pero 

sin dejar de lado lo personal, es decir lo 

axiológico, que hace que cada estudiante 

progrese y se supere.  

     Para este caso, el trabajo debió ser 

encaminado en la conflictividad que los 

estudiantes de grado quinto poseen en el 

momento de realizar alguna actividad en 

equipo y en el abordaje de planteamientos 

educativos. En mi quehacer como docente 
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de educación física, está la tarea de 

proponer las prácticas corporales que 

sirvan en la interacción de 

responsabilidades y que permitan el 

trabajo en equipo por medio de 

metodologías grupales, fomentando así el 

compromiso hacia el respeto, para obtener 

resultados de ganancia personal en la 

comunicación y participación de todo el 

grupo en las actividades planteadas por el 

docente y ellos mismos.  

     Para Osorio (2006. p.18) “las escuelas 

en general tienen, desde hace un tiempo, 

y lo tenían antes de otra forma, acuerdos 

institucionales de convivencia. Lo que 

ocurre es que en algunas escuelas no se 

aplica o no está vigente”. Por medio de 

estos acuerdos los estudiantes se rigen 

para el mejoramiento de la convivencia 

social, pero a veces incumplen estas 

pautas de comportamiento y surgen las 

conductas de agresión, de burla, de peleas 

físicas… entre otras. 

     La violencia escolar es una 

construcción social que si no es frenada 

desde la escuela será llevada a grandes 

contextos sociales: familia, trabajo, 

educación superior, etc. La afectación 

social es grande, en cuanto a las 

relaciones personales y sociales son 

alteradas por la presencia de actos 

violentos físicos y psicológicos.  

     Según Osorio (2006) la violencia en 

escuelas es tomada por diferentes 

discursos: ético-jurídico, médico-

psicológico, pedagógico-moral, entre 

otros. Este articulo se enfoca en lo ético y 

moral, ya que por medio de estos aspectos 

el alumnado crecerá y se formará como 

personas de bien ante la sociedad.   

     Por tal motivo, mi práctica pedagógica 

está planteada y encaminada a la 

convivencia estudiantil, por medio de 

actividades recreo-deportivas que 

permitan el afianzamiento grupal y la 

utilización de los valores que están 

inmersos en cada estudiante y los que se 

pueden evidenciar por medio del trato 

social. Dentro de ellos quiero generar el 

respeto en su vida cotidiana para así no 

caer en la misma violencia que nos 

muestra a diario los medios de 

comunicación y a veces la vida misma 

nos hace caer en actos orientados a la 

violencia. 

      Por eso nos preguntamos 

(Fernández, 1998) “¿Qué se puede 
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considerar conflictivo o violento dentro 

del marco escolar? ¿Qué podemos hacer 

para solucionar los conflictos dentro de 

nuestros centros escolares?” Sus 

respuesta sólo nosotros como docentes 

podemos reflexionar, planteando caminos 

de superación personal en y con los 

estudiantes. 

     Estas preguntas nos llevan a respuestas 

que nos obligaran  mantener relaciones 

con los estudiantes que permitan el 

dialogo de la superación y prevención de 

la violencia escolar, la percepción de 

nosotros como docentes es el día a día en 

las instituciones educativas y centros 

escolares, identificando la violencia 

escolar como alarma educativa pero con 

fines de prevención y solución a la 

violencia escolar.  

 

CONCLUSIONES  

     El ser humano en su constante 

reflexión sobre el mundo, incluyendo en 

este a los otros sujetos con quienes 

convive, concuerda y discierne de las 

formas de pensar o actuar de los demás, 

por esto surgen conflictos que se llevan 

en ocasiones hasta actos de violencia, los 

cuales pueden ser tratados desde nuestra 

práctica educativa en la escuela. 
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EDUCACIÓN EN LA ESCUELA POR 

EL RESPETO  

Por: Miguel Ángel Carvajal Lozano 

Palabras Clave: Cultura, identidad, 

dimensión determinista, dimensión 

magmática, dimensión liberal, autonomía, 

respeto. 

INTRODUCCIÓN 

     Este artículo presenta al ser humano 

como creador de la cultura y a su vez, la 

cultura como creadora del hombre. Donde 

él es determinado por su contexto, sin 

embargo tiene la capacidad de elegir lo 

que quiere para su vida y a su vez puede 

incidir en la vida de los demás. Además, 

el individuo tiene como derecho y deber, 

hacer valer el valor del respeto, 

continuando  en la búsqueda de su 

libertad. 

DISCUSIÓN 

El presente es un artículo que da a relucir 

la influencia que ejerce la cultura en la 

educación de un individuo,  con la 

instauración de los imaginarios sociales y, 

por consiguiente, los actos de éste en la 

sociedad. La cultura en la que se 

encuentra inmerso el ser humano, incide 

en sus dimensiones: biológicas, 

psicológicas y sociales, también este es 

capaz de expresar a los demás sus 

vivencias para que ellos aprendan. 

     Para iniciar, es importante establecer 

el concepto de cultura, la cual, según 

Fullat (2000, p.175)  es un “conjunto de 

modelos de conocimiento y de conducta, 

vigentes en un espacio y en un tiempo 

concretos, transmitidos socialmente”. En 

otras palabras, la cultura es el constructo 

social creado por un grupo de individuos, 

ubicados en un tiempo y un espacio 

determinado. Esta se transmite por medio 

de la interacción social, lo que podría 

llamarse un proceso de educación, donde 
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algunos enseñan a otros, desde sus 

costumbres hasta sus conocimientos 

tecnológicos. 

De esta manera el ser humano 

creó, crea y creará, según Catoriadis 

(2007), imaginarios sociales: 

instituciones, leyes, tradiciones y 

creencias, lo cual hace que un grupo 

social pueda obtener una identidad 

colectiva, buscando y encontrando una 

diferenciación entre otros grupos sociales. 

     Por otra parte, el ser humano nace en 

una cultura, la cual ya tiene pre-

establecidos unos imaginarios sociales, 

estos imaginarios se institucionalizarán en 

los diferentes individuos que pertenezcan 

a esta colectividad o sociedad, por medio 

de las instituciones que conforman a la 

cultura, como la familia, la escuela, la 

iglesia, entre otras, con experiencias 

formales, sociales y morales. Esta es, 

según Castoriadis (Bosc, 1992), la 

dimensión de determinismo, es la 

determinación de la identidad colectiva 

sobre la individual. Dentro de los 

institucionalizadores Fullat (2000:172) 

destaca “dos por su poder sobre el 

conjunto: el estado y los grupos 

económicamente dominantes”.  

     También, Castoriadis, ubica otra 

dimensión, la magmática o de creación, la 

cual es irreductible, ya que tenemos una 

imaginación singular, esta capacidad de 

crear hace que se den cambios en la 

sociedad, como reformas de los 

Imaginarios o hasta nuevas instituciones 

sociales.  

     Castoriadis dice (Bosc, 1992):  “La 

sociedad le impone a la psique una 

socialización y le impone el 

reconocimiento de que hay una realidad, 

que el reconocimiento de que el placer no 

puede estar siempre y que el 

reconocimiento de que el otro existe al 

igual que él”, es decir, la sociedad le da la 

posibilidad de que él cree y se comporte 

como lo crea conveniente, pero debe estar 

siempre regido por unas normas, que tal 

vez no estén establecidas formalmente, 

pero sí son normas sociales que el resto 

de individuos que se encuentran en esa 

sociedad lo respetarán como un acto de 

derecho y de deber. 

     Además, para Castoriadis  existe otra 

dimensión, la liberal. Esta dimensión nos 

habla sobre la autonomía, la cual hace 

referencia a darse leyes a uno mismo, en 

busca de la eliminación de la autoridad. 
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También sobre una sociedad autónoma, 

que es una sociedad con individuos 

autónomos, capaces, primero, de saber 

que sus leyes son su propia creación y no 

divinas; y segundo, de modificarlas si 

cree que esto es necesario o útil.  

     Es así como nos encontramos la vida 

en la escuela, un lugar donde llegan 

cientos de personas, con identidades 

distintas, influenciadas de diversas formas 

por las instituciones con las que han 

tenido contacto. Por esto, la escuela es un 

lugar donde se halla pluriculturalidad y a 

la vez pugnas por la defensa de sus 

creencias. Esa pluriculturalidad la 

podemos evidenciar desde la música que 

oyen, la forma de vestir, la manera como 

hablan, las palabras que usan, entre otras. 

     Aquí es donde entramos nosotros 

como educadores, con nuestros saberes 

pedagógicos, reconociendo estas 

dimensiones en nuestros estudiantes, 

descritas por Castoriadis, y haciendo lo 

posible para que ellos lleguen hasta la 

dimensión liberal, donde logran ser  

responsables de sus decisiones, es decir, 

seres autónomos. Y que todos sus actos 

giren en torno al valor del respeto consigo 

mismo, el otro (con sus diferencias) y el 

medio ambiente.  

     Sin embargo el respeto, no es sumisión 

o aceptación de las actuaciones de alguien 

por la jerarquía que tenga en una 

determinada institución, y para esto acudo 

a una definición que a mi parecer es 

acertada de Fromm (2007):  

 “El respeto no es miedo ni 

temor; es la capacidad de ver a 

las personas tal cuales son, 

estar conscientes de su carácter 

único como individuos. Así, el 

respeto implica la ausencia de 

cualquier tipo de explotación: 

me interesa que las personas 

crezcan y se desarrollen por su 

propio bien, empleando su 

propio estilo de hacerlo, y no 

para el propósito de servirme”.  

     Por consiguiente, nuestra labor como 

pedagogos fue y seguirá siendo compartir 

conocimientos y experiencias en la 

escuela, donde el pilar de la educación sea 

el respeto, sirviendo nosotros únicamente 

como guías en el proceso de aprendizaje, 

ya que este es bidireccional, promoviendo 

la búsqueda de la libertad en cada quien. 
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Esto sólo se logra poniendo en práctica la 

afirmación que propone Freire (citado por 

Londoño, 2010:53) “Jamás acepté que la 

práctica educativa debería limitarse sólo 

a la lectura de la palabra, a la lectura del 

texto, sino que debería incluir la lectura 

del contexto, la lectura del mundo”, es de 

esta forma que Freire nos dice que en la 

educación tenemos el deber de ir más allá, 

llevándolos a reflexionar sobre lo que 

sucede en su contexto, para no dejarse 

manipular de quienes se aprovechan por 

ostentar el poder y tampoco ser opresores 

sobre los demás. 

     De esta manera hice lo posible por 

poner en práctica lo diseñado en el 

currículo junto a mis compañeros, 

haciendo reflexionar a los estudiantes 

sobre sus actos, por ejemplo, el arrojar 

basuras en el colegio, el burlarse de sus 

compañeros impidiendo su participación, 

fueron algunas de las necesidades que se 

hallaron y que fueron parte central de mi 

trabajo, buscando darle solución, con 

trabajos en equipo y además haciendo 

reflexiones al final de cada clase, donde a 

través de juegos se demostraba que el 

respeto, el trabajo en equipo y la 

participación de todos, era parte 

fundamental para el funcionamiento de la 

sociedad, trabajando conjuntamente y sin 

querer ser opresores de nadie. 

 

CONCLUSIÓNES 

     El ser humano es determinado por la 

cultura, aún así, él mismo decide quién 

ser, cuál será su identidad. Él mismo 

conquista su emancipación con el 

conocimiento, donde no esté atado a 

nada, por culpa de otros muchos que se 

dan el título sobre nosotros como 

autoridades dejando de lado el respeto. 

     Y como diría Sartre (citado por Cohen, 

2009) “el hombre vive alienado, pero 

antes de alienarse fue libre, es posible la 

alienación porque antes existió libertad, 

lo que hay que hacer es volverla a 

conquistar” y “el hombre es lo que ha 

hecho con lo que hicieron con él”. 
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INTRODUCCIÓN AL 

DESARROLLO DE UN 

PENSAMIENTO AUTÓNOMO EN 

LOS NIÑOS DE PREESCOLAR. 
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INTRODUCCIÓN 

     En este artículo se trata de mostrar la 

importancia que tienen las primeras 

experiencias de los niños durante sus 

procesos de formación, especialmente 

desde los grados de preescolar en donde 

se puede generar una introducción del 

niño al desarrollo de un pensamiento 

autónomo, considerando por supuesto 

tanto el papel que ejercen los docentes y 

los padres, como los mismos contextos 

que rodean nuestro diario vivir, teniendo 

en cuenta que como maestros, siempre 

estaremos sujetos a los cambios que se 

generan culturalmente en las entre las  

generaciones y enfrentándonos por tal 

motivo a diferentes realidades. 

Es preciso tener en cuenta esta reflexión 

porque de allí surge la construcción de 

este artículo, aunque se puedan presentar 

diferentes obstáculos en el proceso 

educativo, debemos tener siempre 

presente como docentes nuestro propósito 

transformador en la sociedad, aquí se 

muestra una idea del cómo aprovechar las 

primeras etapas de desarrollo en los niños 

para que empiecen a construir un 

pensamiento autónomo, o por lo menos 

tengan la oportunidad de elegir y 

seleccionar por si mismos frente a las 

acciones que establezca el docente dentro 

de las estrategias metodológicas 

propuestas para la clase.  

     Realicé este articulo señalando esta 

concepción, teniendo en cuenta los 

diferentes acontecimientos evidenciados a 
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lo largo de estos últimos cuatro años de 

formación, en donde he comprendido que 

el papel de un docente no solo se basa en 

dominar o controlar un grupo, sino que 

por el contrario implica una gran 

responsabilidad en el proceso de 

formación y desarrollo de las nuevas 

generaciones, como lo citaba 

anteriormente. 

 

DISCUSIÓN 

     Cuando iniciamos nuestra formación 

docente, muchos de los que escogimos 

este camino como un proyecto de vida, no 

alcanzamos a dimensionar la magnitud e 

importancia que puede llegar a tener el 

ejercicio de esta profesión y mucho 

menos el grado de responsabilidad que se 

sostiene en la construcción de las nuevas 

sociedades.  

     La práctica profesional docente o 

trabajo de campo, como se podría llamar 

en otros oficios, se tomó como base para 

el desarrollo de este artículo y por 

supuesto, como sustento del mismo. 

     Por tal razón se tuvo en cuenta los 

diferentes procesos de formación que se 

manejan hoy en día en nuestra sociedad, 

en donde se logra evidenciar en gran parte 

de los niños, una carencia en el 

conocimiento y la aplicación de los 

valores fundamentales, especialmente del 

respeto, es por ello que al realizar un 

programa para cada curso, se tuvo en 

cuenta el ideal de hombre propuesto en el 

currículo, en donde se afirma la  

responsabilidad que se tiene como 

docentes en el proceso de formación y 

desarrollo de las nuevas generaciones. 

     En la mayoría de los países del mundo 

se considera responsable a un individuo 

que ha cumplido los 18 años, el estado o 

país lo titula como ciudadano con deberes 

y derechos otorgados por la Constitución 

Política y las leyes, pero valdría la pena 

preguntarse si realmente se está preparado 

o no a esta edad para tomar muchas 

decisiones, más aun cuando el camino 

recorrido desde la niñez de dicho 

individuo, se ha visto sujeto a un 

direccionamiento especifico y nunca pudo 

tomar sus decisiones de una manera 

autónoma o consiente. 

     Sabiendo de antemano que los niños 

no tienen una autonomía definida o un 

pensamiento crítico que les permita tomar 
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decisiones de una forma consciente, para 

el desarrollo de nuestro articulo 

iniciaremos observando el ciclo vital del 

ser humano, desde la mirada de Erik 

Erickson.  

     Él parte de los conceptos previos de 

Freud y crea ocho etapas de desarrollo 

denominadas como teoría psico-social, 

plantea que en cada una de las diferentes 

etapas se pueden tener dos resultados 

posibles y dependiendo de la terminación 

exitosa o fallida en cada una de ellas, se 

desarrollara una identidad personal del ser 

humano, que influirá en sus relaciones y 

en su desarrollo dentro de la sociedad. 

     Además afirma que de ser fallida la 

superación de cualquiera de las etapas, se 

originaría un desajuste cognitivo y a su 

vez una crisis en los momentos de cambio 

o para el caso específico de nuestro 

artículo, en la búsqueda de una 

autonomía, la cual solo se lograría hasta 

después de la superación positiva de todas 

las etapas, partiendo desde la confianza 

infantil, hasta la integridad del adulto 

como un encuentro entre todas ellas, “Los 

niños saludables no temerán a la vida si 

sus progenitores tienen suficiente 

integridad para no temer a la muerte” 

(Erickson, 2000). 

     Para el efecto de nuestro artículo es 

menester profundizar esta teoría desde su 

segunda etapa, AUTONOMÍA FRENTE A 

VERGÜENZA Y DUDA y la tercera etapa 

INICATIVA FRENTE A LA CULPA, la 

segunda está asociada con la virtud y la 

voluntad, la ubica cronológicamente 

desde los 18 meses hasta los 3 años, 

manifestando que es la primera 

socialización del niño, cuando comienza a 

andar, a ejercer control sobre sus propios 

esfínteres y a desarrollar tanto su sistema 

muscular como cognitivo, comenzado a 

evidenciar su lenguaje. 

     Es justo aquí en donde depende mucho 

el control que ejercen los adultos sobre 

los niños, puesto que si es demasiado 

fuerte y severo, generara en el niño un 

sentimiento de frustración, dejando que 

sus acciones estén rodeadas de temor, 

vergüenza y duda, pero si por el contrario 

se evidencia una ausencia de control por 

parte de los adultos, el niño no podrá 

concebir el concepto del autocontrol, 

Erickson afirma “el sentido de autonomía 

estimulado en el niño, y desarrollado 

conforme avanza la vida, mantiene la 
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preservación de un sentido de justicia en 

la vida” (Erickson, 2000). 

     Estas palabras de Erickson son muy 

acertadas, teniendo en cuenta que nuestra 

vida en sociedad, siempre va a depender 

de nuestro accionar consiente y 

autónomo, porque somos seres destinados 

a convivir y a relacionarnos con nuestros 

semejantes y el rechazo o aceptación 

social marcara indudablemente un cambio 

en nuestro desarrollo.  

     En la tercera etapa, INICATIVA 

FRENTE A LA CULPA, establecida desde 

los tres hasta los cinco años, el niño es 

muy curioso, empieza a acentuar su 

motricidad y lenguaje, de esta manera se 

aventura a conocer más el mundo y surge 

la competitividad, también el niño en esta 

etapa comienza a interiorizar la autoridad 

paternal y social, construyendo con ello 

sus bases de moralidad. 

     Erickson nos afirma que la resolución 

de esta etapa, conduce al niño hacia lo 

permitido y lo direcciona hacia los 

objetivos de su posible vida adulta, con la 

sensación de culpa, el niño reprime sus 

deseos y por ende se originara un 

conflicto entre culpabilidad y la 

iniciativa, por ello no se recomienda 

reprimirle al niño la acción realizada en 

sí, sino la consecuencia del acto realizado, 

aunque en este punto me gustaría 

trasmitirle al lector, la misma pregunta 

que me surgió a mí, cuando me 

encontraba observando las diferentes 

experiencias de los niños, ¿los maestros 

les estamos enseñando lo que ellos 

desean, o lo que nosotros deseamos que 

ellos deseen?. 

   Cuando somos adultos ya tenemos 

acentuado un carácter de responsabilidad 

y una vivencia de lo bueno y lo malo, 

partiendo de la premisa que el pequeño no 

comprende aun o no establece estas 

diferencias, se le debe explicar el porqué 

de las cosas, por ejemplo tuve el caso de 

un niño que cogía a patadas un árbol y lo 

deshojaba durante la clase en el patio, 

cuando lo aborde le hice saber que el 

árbol es un ser vivo y que no se debía 

golpear porque le dolía y estaríamos 

atentando contra su vida, posteriormente 

indique a todos los niños de la clase que 

abrazara cada uno un árbol o planta 

cercana y lo acariciaran, tomando un 

contacto cercano y vivencial con la 
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naturaleza y comprendiendo así que 

debemos cuidarla. 

     En este caso, los niños desarrollaron 

un sentimiento de cuidado con la 

naturaleza, a su vez utilice esa sensación 

de iniciativa y capacidad de interacción 

con la misma, para fortalecer sus valores 

y toma de decisiones conscientes de una 

manera positiva, funcionando así como 

una estrategia didáctica efectiva para que 

los niños desarrollen dicha sensación y se 

sientan seguros de sus capacidades. 

     Si hablamos de una toma de decisiones 

responsables, generalmente tenemos en 

cuenta como primera medida el uso de la 

razón, esto se puede observar al elegir 

entre dos o más alternativas con el fin de 

resolver un problema en el cual muchas 

veces podemos llegar a construir una 

discrepancia entre lo real y lo ideal para 

encontrar dicha solución, 

     Sin embargo debemos ser conscientes 

que parte de nuestra responsabilidad 

como seres humanos, es la correcta toma 

de decisiones, las cuales podemos 

representar desde una mirada racional 

como parte del motor de nuestras vidas. 

¿Pero porque esta pequeña reflexión?,  

     Resulta que la autonomía se entiende 

como la capacidad para poder darse las 

normas a uno mismo, en el caso de la 

toma de decisiones, uno no se puede dejar 

influenciar por ningún tipo de presión, 

cuando hablamos de desarrollo de la 

autonomía en los niños, hablamos que 

desde nuestro papel como docentes, 

debemos propender porque ellos sean 

capaces de tomar las correctas decisiones, 

aunque este proceso debe realizarse desde 

una labor conjunta con sus padres, porque 

si no se cuenta con su apoyo, nuestro 

trabajo realizado en la escuela se vería 

muchas veces perdido. 

     Particularmente tuve el caso de una 

mamita que llego con su niño a la escuela, 

yo simplemente me dedicaba a observar 

el ingreso de los chicos, mientras las 

maestras del colegio los recibían, cuando 

de repente una madre le manifestó a su 

hijo enfáticamente y con un tono muy 

fuerte que debía estar pendiente todo el 

día de su lonchera y de su maleta, que no 

las dejara votadas para que no lo robaran, 

“no sea tan bobo papito de dejarse robar 

que harto nos jodemos para conseguir las 

cosas”, ¿será que esta es la forma correcta 
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de enseñarle a un niño de apenas cuatro 

años que debe cuidar sus cosas?. 

     Es bueno establecer leyes a los niños 

para que asuman una responsabilidad, 

pero en este caso no es sano realizar este 

tipo de justificación, a pesar de las 

circunstancias que se puedan presentar 

dentro de la escuela o incluso en otros 

contextos. 

      Podemos afirmar que este episodio 

posee serias implicaciones, aquí se está 

suprimiendo la capacidad del niño para 

pensar y razonar y en cambio se le está 

introduciendo como un dispositivo de 

rechazo y desconfianza a la misma 

sociedad, no tendría la oportunidad de 

considerar su propio punto de vista y 

afectaría la capacidad para relacionarse 

con sus semejantes, proporcionándole una 

visión desfavorable del mundo que lo 

rodea.  

     Así pues, es importante establecer que 

lo fundamental dentro del proceso 

educativo que vincula la mente infantil 

con el desarrollo o superación de las 

etapas de desarrollo de Erick Erickson, es 

la forma como vinculamos 

conceptualmente las diferentes acciones 

de nuestra vida a la transición de dichas 

etapas. 

     Por lo que respecta a nuestra área de 

formación, es esencial que tracemos 

desde un inicio, los motivos e intenciones 

de nuestras clases, para que el niño valla 

interactuando de acuerdo al plan 

propuesto, pero que a su vez entienda 

dentro del mismo contexto la importancia 

o no de desarrollar determinado ejercicio, 

en donde se evidencie a partir de la 

interacción con su esquema corporal, una 

identificación y asimilación de valores, 

así como una correcta postura que 

debemos tomar frente al respeto con los 

demás, con ellos mismos y con la 

naturaleza. 

      Si bien es cierto que a través de los 

años se han consolidado numerosas 

teorías acerca del desarrollo del 

pensamiento del ser humano y sus 

diferentes capacidades, podemos concluir 

este artículo afirmando que los niños de 

preescolar, que normalmente se sitúan 

entre los 4 y 6 años, se encuentran en la 

perfecta capacidad para iniciar el 

desarrollo de un pensamiento autónomo a 

partir de la reflexión, pero éste deberá 

estar ligado necesariamente a una correcta 
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articulación de las vivencias prácticas y 

las enseñanzas de la escuela, las cuales 

siempre tendrán un eco trascendente para 

los infantes y perduraran por mucho 

tiempo, 

    Debemos establecer una reflexión en 

todas nuestras clases, en donde se muestre 

a los niños no una postura como adultos 

de lo bueno y lo malo, sino que debemos 

propender por ir más allá abordando las 

consecuencias de nuestras acciones, como 

se muestra en el primer ejemplo de este 

artículo, allí se valora desde los elementos 

de la naturaleza, el respeto y cuidado que 

se debe tener con la misma. 

     Así mismo desde un entender de quien 

soy, como soy, y como funcionó con los 

demás, mostrando la importancia de 

favorecer y respetar al otro, y por 

supuesto, mostrándole su relación y 

compromiso con nuestra sociedad. 
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CAZAR AL RUIDOSO 

 

Por: Paola Andrea Caicedo 

Objetivo de la actividad: lograr que los estudiantes hagan una concienciación de los 

problemas ecológicos que se presentan a diario frente a la contaminación auditiva y lo 

molesto que puede llegara a ser para el que no lo produce. 

Objetivo: atrapar a los estudiantes que hacen ruido. 

Población: personas de 6 años en adelante. 

Espacio: esta actividad se puede realizar en espacio abierto o cerrado siempre y cuando no 

allá objetos con los cuales se puedan tropezar los estudiantes. 

Materiales: vendas para los ojos, sonajeros, instrumentos musicales, tapas de ollas. 

Descripción: los estudiantes se pondrán la venda en los ojos dejando a tres estudiantes sin 

las vendas, estos tres jugadores deberán pasearse por el espacio provocando sonidos con el 

material que se les da, ese ruido debe ser exagerado y muy fuerte. Los jugadores que tiñen 

puesta la venda deben por medio de lo que escuchan tratar de atrapar a sus compañeros. 

 

Reglas:  

* Si los jugadores que están sin venda son tocados por los otros estudiantes deben ceder el 

puesto y ponerse ellos la venda. 

* Los estudiantes vendados no podrán levantar la venda en ningún momento a menos de 

que atrapen a un compañero ruidoso. 

* Si después de 5 minutos ninguno ha cambiado de lugar con los jugadores ruidosos 

escogen otros jugadores y se hacen el cambio. 
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RECOGE Y CLASIFICA LA BASURITA 

 

Por: Miguel Ángel Carvajal Lozano 

Objetivo: el objetivo es que los participantes a través del juego aprendan a reconocer que 

el agacharse a recoger una basura que se les atraviese en su camino no es una tarea difícil, 

al contrario es muy fácil y aporta al cuidado del medio ambiente. Además, su intención es 

también que clasifiquen por tipos de materiales, y que con ellos también pueden crear 

juguetes u otros artefactos. Por último, reconocer figuras geométricas básicas y desarrollar 

nociones temporo-espaciales.  

Población: toda. 

Materiales: por cada estudiante traer 1 botella plástica, 1 lata de gaseosa, 1 papel o cartón.  

3 canecas marcadas: una con un triangulo, otra con un cuadrado y la última con un círculo.  

Desarrollo de la actividad: 

Se dividen en grupos de 4 estudiantes, el profesor da el momento de partida y ellos deberán 

cumplir con su objetivo en el menor tiempo posible, que será recoger los materiales que el 

profesor ya ha regado por el espacio, al recogerlos deberán clasificar los materiales, 

botando los plásticos en la caneca con triángulo; las latas en la caneca con el círculo; y los 

cartones o papeles en la caneca con el cuadrado. Las canecas estarán ubicadas en tres 

extremos diferentes del patio. Cada grupo pasará mínimo 3  veces. El grupo que haya 

clasificado en el menor tiempo posible y de manera correcta los materiales ganará. Luego, 

toda la clase completa recogerá la basura y la clasificará. Por último, el profesor hace 

reflexiones sobre lo sucedido en clase y la importancia de recoger y clasificar las basuras. 

Para la próxima clase se deja como tarea traer hecho un juguete con los materiales 

utilizados en ese juego: botellas, cartones o papel y latas, esto será desarrollado de manera 

creativa por cada estudiante. 

Variantes: recoger la basura todo el grupo al tiempo hasta ir mejorando el tiempo. 
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SALVEMOS EL RÍO 

 

Por: Jenny Paola Perdomo Sánchez 

Objetivo: Reconocer por medio del juego la importancia de cuidar el medio ambiente con 

ejercicios de diversión, involucrando en él fundamentos de lanzamiento y postura corporal. 

El respeto hacia uno mismo, el otro y el medio ambiente establece una comunicación libre 

y sana para cada persona.  

Población: Cualquier tipo de población, realizarla a campo abierto  

Materiales: Pelotas o ping-pong de colores, 1 canasta de recolección, botellas plástica 

grandes, un lazo o cuerda para demarcar el espacio. 

 

Descripción de la actividad: 

El grupo se divide en 2 equipos; equipo A y equipo B. El equipo A será quien cuide que 

dentro del río no entre basura; estarán dentro del espacio enmarcado por el lazo con una 

botella de plástico que jugara el papel de bate. El equipo B será quien trate de meter la 

“basura” en el río (la basura son las pelotas o pin pon de color que se le entregara a cada 

estudiante) simplemente lanzándolas hacia el rio. Si el equipo B logra introducir alguna 

basurita, el equipo A sólo podrá sacarla desplazándose por el piso reptando y sólo lo podrá 

hacer el capitán del equipo.  

El equipo A estará fuera del río impidiendo que la basura caiga al río, las basuras que se 

bateen sin dejarlas caer al río, las deberá recoger quien las batee y las ubicará dentro de la 

caneca que estará ubicada a un lado del río.  
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Variantes: rotación del equipo al momento de ser lanzadas y bateadas las pelotas. 

 

Gráfica:  
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SEMBRANDO Y RECICLANDO 

 

Por: Angélica Chaparro 

Objetivo: Motivar el respeto por el medio ambiente con un taller de reciclaje. 

Población: cualquier tipo de población. 

Materiales: botella de plástico de gaseosa grande, tierra negra y una planta o semilla. 

Descripción:  con una botella de gaseosa grande, en el centro de la botella se debe cortar 

un fragmento, el cual se llenará con tierra, luego la idea es sembrar una planta en el centro 

de la botella, decorar al gusto de cada estudiante y servirá como matera colocar en el jardín 

del Colegio. 
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TRABAJO CON GLOBOS 

 

Por: Robenth Walter Alarcón Saavedra 

Objetivo: evidenciar y fortalecer en los estudiantes sus capacidades motrices a partir de las 

dimensiones corporales y su concepción del respeto con su cuerpo, los demás y la 

naturaleza. 

Actividad 1: inflar los globos, se le da un globo a cada estudiante para que lo infle, 

teniendo en cuenta que son niños pequeños y que no todos tienen la capacidad de inflar su 

propio globo, posiblemente deberán pedir ayuda a algún niño del grupo que sí pueda, allí se 

propicia la situación para que desarrollen un trabajo en equipo, se presten ayuda entre ellos, 

así como deberán pedir el favor y dar las gracias cuando reciben el globo inflado por su 

compañero. 

Actividad 2: saltar con el globo, todos los niños se colocan sobre la línea de salida con un 

globo entre los tobillos. A la señal dada, todos van pegando saltitos hacia un punto 

determinado, esperaremos a que todos los niños lleguen al punto señalado, una vez han 

llegado, nos devolvemos al punto inicial, la idea es no dejar caer el globo. Como uno de los 

requisitos para iniciar de nuevo el recorrido, es esperar a que todos los compañeros lleguen, 

el niño deberá identificar la importancia del trabajo en equipo, así como el respeto y la 

solidaridad con su compañero sin importar que este se demore un poco más de tiempo en 

llegar. 

Actividad 3: cuidado con el medio ambiente, se pedirá que todos revienten el globo, para 

que finalmente todos los niños dejen limpia nuestra aula de clases, pidiéndoles que recojan 

todos los residuos de globos estallados, lo podemos hacer en un orden indicado por el 

docente, por ejemplo, por grupos de colores y les facilitaremos las bolsas para su 

correspondiente recolección, aquí se enmarcará la importancia de recoger nuestros residuos 

para cuidar nuestro medio ambiente y por supuesto la naturaleza. 
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