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Introducción

De la misma manera en que un cocinero realiza los mejores 
platos cuando cierra los libros de cocina y se deja guiar por 
sus instintos creativos, así mismo el maestro puede desarrollar 
prácticas educativas llenas de riqueza y de sentido si se arriesga 
a experimentar, utilizando sus conocimientos y sus experiencias 
pedagógicas para crear actividades entretenidas que se ajusten 
a las particularidades de sus estudiantes y a los contenidos que 
desea transmitir.

La creatividad le da sentido y riqueza a toda la actividad 
educativa. Desde la planeación de los cursos hasta la evaluación 
de los estudiantes, pasando por las metodologías de trabajo, 
la presentación de los temas, el diseño de actividades, la 
relación con los padres y todos los demás componentes de la 
vida escolar, el maestro tiene un amplio margen de acción para 
decidir cómo trabaja. Y aunque seguramente encontrará muchos 
manuales y metodologías científicas que le digan lo que debe 
hacer en cada caso, ninguno de ellos le dará la receta mágica 
para enfrentar todas las situaciones del día a día. Sólo si utiliza 
sus conocimientos y experiencias de forma creativa, podrá 
ajustarse a las particularidades de su contexto y encontrarle 
soluciones originales a los problemas y circunstancias que se 
presenten en la escuela.

Las experiencias de trabajo que adelantaron los maestros de 
La Macarena, y que se recogen en esta guía, son ante todo un 
testimonio de lo que se puede hacer cuando se trabaja de forma 
creativa. Después de reunirse para definir qué habilidades y 
conocimientos esperaban enseñarles a sus estudiantes, así como 
cuáles eran los valores que su escuela debía transmitir, estos 
maestros se enfrentaron con fervor a la pregunta por el cómo, e 
hicieron de sus escuelas una gran cocina en la que combinaban 
ingredientes para explorar nuevas recetas.

La siguiente guía, que recoge parte de su trabajo, no pretende 
ser un manual de instrucciones sobre cómo enseñar en las 
escuelas rurales. Tan sólo aspira a ofrecer un testimonio de la 
creatividad de estos maestros, a identificar algunos factores 
comunes que se encuentran presentes en sus recetas mejor 
logradas y a derivar de todo esto algunas recomendaciones 
sencillas para crear ambientes de aprendizaje agradables y 
productivos. En definitiva, esta cartilla sueña con estimular a 

otros maestros para que también se arriesguen a la aventura 
de planear e implementar métodos de trabajo que respondan 
a las necesidades de sus estudiantes, que resulten atractivos 
para éstos y que sean adecuados para trasmitir todos aquellos 
conocimientos, habilidades y valores que su propia escuela se 
haya propuesto enseñar. Por eso, se ofrecerán recomendaciones 
útiles y sencillas que le pueden servir tanto a maestros como 
a otros agentes educativos que quieran liderar procesos de 
multiplicación metodológica.

Para comprender y contextualizar esta experiencia de trabajo 
en La Macarena, la presente guía se inicia con una breve 
descripción del municipio y de los antecedentes y características 
del proyecto educativo que se desarrolló en sus escuelas. Tras 
esto, y en un intento por trazar las memorias del proceso, se 
presenta un diálogo ficticio que recoge la esencia de lo que fue 
la etapa de planeación y las reuniones de trabajo realizadas por 
el equipo docente, poniendo en boca de los protagonistas las 
ideas centrales que salieron a la luz durante el proceso. Este 
diálogo concluye con la identificación de algunos aspectos 
comunes, presentes en la experiencia de todos los maestros, y 
de esta forma abre paso a la sección central de esta cartilla, en la 
que se explican los “factores de éxito para los proyectos de aula” 
que se derivan de su trabajo experimental, refiriendo siempre la 
forma en que cada uno de estos factores se vio plasmado en las 
actividades que ellos implementaron. Para terminar, se describen 
varias de las actividades pedagógicas que surgieron o se usaron 
a lo largo del proceso, agrupándolas en las cinco áreas de 
trabajo que estructuraban el proyecto. 

Del lector se espera que difunda esta cartilla, que la critique, 
que la utilice, que la cuestione, que la adapte, pero ante todo, 
que la disfrute. 
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El municipio  
de La Macarena

Ubicado en el extremo sur del departamento del Meta y con una 
población de 27.000 habitantes, el Municipio de La Macarena 
hace parte del primer ecosistema que fue declarado como 
patrimonio biológico de la humanidad en Sudamérica: el sistema 
biológico de la Sierra de La Macarena, considerado por los 
científicos de todo el mundo como uno de los refugios de vida 
silvestre más importantes del planeta.

Desde 1950, sin embargo, esta región ha sufrido un lento 
proceso de colonización y una fuerte influencia humana que 
han puesto en peligro su potencial y su riqueza natural. Fue el 
destino de los primeros desplazados del país que conformaron 
las columnas de marcha que venían huyendo de la violencia 
en el Tolima; fue el destino de cientos de turistas y cazadores 
americanos que venían de “safari” a cazar dantas, pumas, tigres y 
micos a la región; fue el destino de las actividades de explotación 
económica que lideró la Fuerza Aérea Colombiana para el 
abastecimiento de las bases aéreas de Apiay y Madrid; y también 
ha sido el destino de la producción cocalera, ligada a la actividad 
del narcotráfico. En fin, durante los últimos 60 años, La Macarena 
ha sido poblada en varias etapas por personas itinerantes que 
llegan de otros lugares para desarrollar actividades concretas, 
pero que no han forjado una comunidad bien cohesionada, un 
sentido de pertenencia o una conciencia de responsabilidad y 
cuidado por el entorno.

Por otra parte, a pesar de que sus 1.019.036 hectáreas de 
extensión la ubican como el tercer municipio más grande del 
país, La Macarena cuenta con un presupuesto limitado y con 
una baja presencia estatal, que no permiten satisfacer las 
necesidades básicas de su población rural. Según el Diagnóstico 
Socio Ambiental realizado por la Asociación Macarena para el 
Ministerio de Agricultura, PRONATTA y la Presidencia de  la 
República, el 40% de los habitantes rurales del Municipio de 
La Macarena se encuentran entre los 6 y los 20 años y el 17% 
tienen menos de 5 años, lo que indica que el 57% del total de 
la población rural de esta región está o estará en los próximos 
cinco años dentro de la edad escolar. En cuanto a escolaridad, 
se encontró que el 7 % de la población es analfabeta, el 65 % ha 
recibido educación básica primaria incompleta y/o saben leer y 

escribir, sólo el 4 % ha tenido acceso a la educación secundaria 
(pero incompleta) y no hay población que haya recibido 
educación universitaria o técnica. 

Lo anterior demuestra la necesidad de apostarle a la educación 
como una vía para construir una sociedad diferente en donde el 
cuidado y respeto por los demás y por el entorno natural sean 
una constante. En el mismo estudio señalado, se detectó que 
la propia comunidad prioriza los programas de educación y 
capacitación como la necesidad sentida de mayor importancia, al 
ver en ellos una vía para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Frente a la presencia de un tejido social frágil, cambiante y 
sin un arraigo estable, la alternativa para que en el futuro los 
procesos se asuman como propios está en desarrollarlos con 
una fuerte participación local que logre crear identidad y que en 
consecuencia los haga sostenibles.

Por todo lo anterior, y por las peticiones expresas de los 
maestros rurales, se detectó la necesidad de apoyar los 
procesos de fortalecimiento escolar, para que con sus propias 
acciones y de forma participativa la comunidad educativa de 
La Macarena lograra adaptar y desarrollar modelos educativos 
que involucraran la realidad de la región, que respondieran a las 
necesidades reales de sus habitantes, que fueran favorables al 
medio ambiente, y que brindaran oportunidades reales para los 
niños, niñas y jóvenes del municipio. 

La experiencia de trabajo contenida en esta cartilla constituye 
la primera etapa de dicha iniciativa. En la actualidad, el proceso 
de investigación y exploración pedagógica continúa, y se espera 
que los aprendizajes derivados de este proceso contribuyan al 
fortalecimiento de un Proyecto Educativo Regional diseñado por 
los habitantes de La Macarena en beneficio de ellos mismos y de 
sus futuras generaciones.
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Historia del proyecto

Desde 1990, la Asociación Macarena ha liderado un trabajo 
interdisciplinario en proyectos de educación, conservación 
ambiental y desarrollo sostenible en el municipio de La 
Macarena y en 1995 comenzó a trabajar con las escuelas 
rurales para fortalecer las relaciones entre los maestros, los 
estudiantes, las comunidades y el entorno. El propósito de 
esta iniciativa ha sido buscar que las comunidades locales 
desarrollen su conocimiento y sus destrezas sociales en forma 
cooperativa y que estos conocimientos sean adecuados a las 
necesidades ambientales y económicas de la región.

En el marco de estas actividades, y por iniciativa de trece 
maestros de la zona, se logró obtener el apoyo conjunto del 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez y la Coordinación 
Educativa del ARIARI, para iniciar en 2005 un modelo educativo 
piloto en las escuelas rurales del Centro Educativo Rural 
La Catalina, con el propósito de asegurar el acceso a una 
educación de calidad para los habitantes de La Macarena, 
promover un currículo académico ajustado a las necesidades 
ambientales, económicas y sociales de la región, y organizar a la 
comunidad para que desarrolle modelos productivos amigables 
con el ambiente y la conservación ambiental, de manera que la 
comunidad se convierta en la principal protectora de uno de los 
sistemas biológicos más ricos del planeta.

Para esto, los maestros contaron con la asesoría externa de 
dos facilitadores, quienes se trasladaron durante dieciocho 
meses a la región con el fin de conocer las dinámicas de trabajo 
en las escuelas; las relaciones existentes entre maestros, 
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estudiantes y comunidades; los métodos pedagógicos utilizados 
y las necesidades educativas más apremiantes. De esta forma, 
se fue constituyendo el equipo de trabajo encargado de liderar 
esta experiencia piloto de adaptación curricular y que estuvo 
conformado por las siguientes personas: 

Este equipo comenzó por recoger las opiniones de todos los 
miembros de la comunidad educativa, para realizar un diagnóstico 
participativo de las necesidades más sentidas, el cual serviría 
como base para identificar los objetivos prioritarios, en relación 
a las actitudes, valores y habilidades que querían fomentar en 
los estudiantes. Una vez definidas estas metas educativas, se 
establecieron cinco áreas de interés (Preescolar; lectoescritura; 
matemáticas; ciencias naturales, sociales y medio ambiente;  

Nombre Área de Interés Cargo

Ángela María Parra
Ciencias Naturales, 
Sociales y Medio Ambiente

Docente sede Cachivera

Carlos Eugenio Perdomo
Ciencias Naturales, 
Sociales y Medio Ambiente

Docente sede Cachivera

María Ofelia Ortiz Lectura-Escritura Docente sede San José

Lisandro Medellín Preescolar Docente sede Caño Indio

Ramiro Pinzón
Ciencias Naturales, 
Sociales y Medio Ambiente

Docente sede El Carmen

Diana Sandoval Preescolar Docente sede El Oasis

Gisselle Andrea Palma Lectura-Escritura Docente sede Yarumales

Nayibe Mora Matemáticas Docente sede Nuevo Milenio

Inocencio Moreno Escuela de Padres Docente sede Peña Roja

Lusaida Arcila Escuela de Padres Docente sede La Unión

Yury Murcia Escuela de Padres Docente sede La Unión

Jairo Amaya
Ciencias Naturales, 
Sociales y Medio Ambiente

Docente sede La Catalina

Yenny Marcela Cárdenas Lectura-Escritura Docente sede La Catalina

Jenny Gallego Muñoz Todas Asesora externa

Nicolás Paris Vélez Todas Asesor externo
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y escuela de padres), y se comenzaron a diseñar e implementar 
estrategias pedagógicas para alcanzar estos objetivos.

Antes de iniciar el periodo académico, los maestros hicieron una 
planeación general de actividades, y aunque a lo largo del año 
fueron desarrollando este plan, siempre estuvieron abiertos a 
realizarle las modificaciones que fueran resultando necesarias. 
Asimismo, durante todo este proceso el equipo de trabajo 
adelantó reuniones periódicas para evaluar los puntos fuertes y las 
debilidades de sus diferentes experiencias, para retroalimentarse 
los unos a los otros y para recibir el soporte de los asesores 
externos, quienes les sugerían herramientas metodológicas de 
apoyo para adelantar todo el proceso educativo.

Las actividades que implementaron los maestros del Centro 
Educativo Rural la Catalina son el resultado de su profunda 
y continua reflexión pedagógica. En algunos casos, se trata 
de dinámicas de trabajo grupal que ya existían, y que ellos 
adaptaron a sus necesidades pedagógicas, en otros casos se 
trata de experiencias totalmente innovadoras que surgieron a lo 
largo del proceso, como resultado de la creatividad de algunos 
maestros o del equipo conjunto de trabajo. De cualquier modo, 
estos maestros son concientes de que la formación educativa 
es un proceso de muy largo plazo, y de que todo esfuerzo 
para cultivar actitudes y desarrollar habilidades, exige una 
combinación excepcional de paciencia, perseverancia y pasión.
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Diagnóstico inicial

A finales del 2005, los trece maestros del Centro Educativo 
Rural La Catalina que lideraron este proyecto en las 
escuelas de La Macarena, comenzaron a reunirse para 
planear el programa educativo del siguiente año académico. 
En esa ocasión, contaron con la presencia y el apoyo de 
dos asesores externos que habían estado observando 
su trabajo a lo largo del último semestre, recogiendo 
información sobre la forma en que los estudiantes, los otros 
docentes y las demás personas de la comunidad percibían 
el trabajo que se realizaba en las escuelas.

El diálogo que se presenta a continuación evoca 
los principales elementos de las discusiones que se 
adelantaron en esa época. Como no existe un registro 
auditivo de aquellas conversaciones, este diálogo no 
es una transcripción fiel de lo que allí se dijo, sino una 
simple reconstrucción de las ideas centrales que el grupo 
de trabajo discutió y de los puntos en común a los que 
llegaron. Así, aunque el nombre de los participante sí 
corresponde al de las personas que participaron en esta 
etapa, las palabras que se ponen en boca de ellos no 
corresponden necesariamente a sus declaraciones.

Diálogos

Nicolás: ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan en su 
labor como docentes?

Luz Aida: Para mí lo más complicado es lograr un buen 
trabajo con tan poquitos materiales. En la escuela sólo 
tenemos las guías de Escuela Nueva y unos libritos  
con monigotes para los niños pequeños. Con eso hay 
que arreglárselas.
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Ramiro: Pero yo no creo que eso sea lo más complicado. Al 
fin y al cabo las guías son bastante completas y muchas veces 
realizamos actividades muy buenas sin necesidad de libros. 
Para mí, el verdadero problema está en la falta de compromiso 
de los padres con la educación de sus hijos. Ellos creen que 
nosotros somos los responsables y se desentienden del asunto. 

María Ofelia: Yo estoy de acuerdo con ustedes en que esas 
cosas son bien difíciles, pero me parece que lo más duro es 
que tengamos que trabajar con estudiantes con ritmos de 
aprendizaje tan diferentes. En el mismo salón en que tenemos 
a un gigantón de dos metros que ya resuelve ecuaciones, hay 
unos enanos que a duras penas saben leer. Además, cuando 
llegan las cosechas muchos dejan de venir, y todo el ritmo que 
uno había logrado alcanzar con ellos se corta de inmediato.

Luz Aida: En eso sí que estamos de acuerdo. Hace un par de 
meses yo andaba muy satisfecha porque tres de mis muchachos 
comenzaban a nivelarse al grupo, y justo cuando me estaban 
trabajando muy bien llegó la cosecha. Esta es la hora en que no 
tengo noticia de ninguno de los tres. 

Mientras discutían las problemáticas, Nayibe cogió una tiza y fue 
escribiendo una lista en el tablero. Esto fue lo que resultó:

Nicolás: Pues bien. Vamos a trabajar en esos puntos. Es verdad 
que las dificultades son muy grandes, pero eso no significa que 
debamos tirar la toalla. Más bien pensemos en cómo enfrentar 
esos problemas. Yuri, ¿tú qué ideas tienes?...

El diálogo continuó ese día y los siguientes. Quedó claro 
que el modelo de Escuela Nueva les ofrecía una gran ayuda 
para adelantar su trabajo, pero que así como había algunos 
componentes de ese modelo que no estaban claros para todos, 
así mismo había ciertas cosas que fallaban y que a ellos les 
correspondería mejorar. 

Principales problematicas de las escuelas
Niveles de desarrollo muy desiguales en los estudiantes.•	
Inasistencia escolar, interrupciones continuas y bajo número de niños en las clases.•	
Falta de compromiso de los padres con la educación de sus hijos.•	
Falta de recursos: biblioteca completa, material did•	 áctico y presupuesto para actividades.
Falta claridad metodol•	 ógica para poder desarrollar el modelo Escuela Nueva.



diagnóstico inicial  17

Marcel Proust escribió que “El verdadero viaje de descubrimiento 
no consiste en buscar nuevos territorios sino en tener nuevos 
ojos”. Algo así sucedió con este equipo de trabajo, pues aunque 
nadie tenía muy claro cuál sería el punto de llegada, todos 
comenzaban a disfrutar el viaje. Al tiempo que realizaban el 
diagnóstico entre todos, cada maestro se enfrentó al reto de 
diseñar estrategias pedagógicas para abordar las dificultades 
identificadas. Fue un periodo muy fértil, lleno de ideas nuevas,  
de experimentos, de ensayos, de errores y de satisfacciones. 

Cuando el año académico llegó a su fin, el grupo de maestros 
se reunió de nuevo, junto con los asesores externos, y cada uno 
presentó lo que había hecho. Entre todos, analizaron las experiencias 
más exitosas e identificaron algunos puntos clave para enfrentar las 
dificultades que habían señalado al comienzo del periodo.

Jairo: Debo reconocer que yo mismo estaba incitando a mis 
estudiantes a competir, porque todo el tiempo los evaluaba y los 
comparaba, diciéndoles en voz alta quiénes habían logrado los 
objetivos y quiénes no. Lo que yo no había notado es que eso 
no sólo los desmotivaba a ellos, sino que también me estaba 
agotando a mí. 

Lisandro: De acuerdo. Yo estaba acostumbrado a que cada 
estudiante sólo se preocupara por lograr sus objetivos y ya me 
parecía normal que algunos se pusieran felices cuando a los 
demás le iba mal, porque eso significaba que ellos eran mejores 
en comparación. También me había acostumbrado a ir de acá para 
allá evaluando a cada uno y a esa sensación de que tendría que 
multiplicarme por treinta si realmente quería estar encima de todos. 
Cuando se acababa un día de escuela, apenas me alcanzaban las 
fuerzas para llegar a mi casa y caer muerto en una cama.

Nayibe: Es que nosotros estábamos poniendo a trabajar a unos 
estudiantes contra los otros, porque la idea era que cada uno 
alcanzara sus objetivos académicos. Así sólo fomentábamos la 
competencia; unos ganaban y otros perdían. Yo creo que lo más 
importante de todo el trabajo que hicimos, fue lograr que nuestros 
muchachos trabajaran juntos para lograr objetivos compartidos. 

Jenny: Eso es exactamente lo que se conoce como aprendizaje 
cooperativo: coordinar grupos pequeños, haciendo que los 
estudiantes trabajen juntos para maximizar sus propios procesos 
de aprendizaje y los de los otros. Para eso, es necesario 
generar relaciones de interdependencia, y canalizarlas para que 
sean positivas. Recordemos algunos conceptos centrales de 
este modelo:
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Carlos Eugenio: Lo que dice Nayibe es muy cierto. Con 
un poco de planeación, los resultados fueron muy visibles. 
Nuestros estudiantes mejoraron y nosotros tuvimos más tiempo 
para enfocarnos en los puntos más importantes. 

Ángela María: Es que precisamente la mayor ventaja de 
coordinar el trabajo de los estudiantes para que ellos se apoyen 
entre sí, es que nosotros ya no tenemos que multiplicarnos por 
treinta sino que cada estudiante hace las veces de profesor de 
algunos de sus compañeros. Cuando ellos dejan de enfocarse 
en sus propios objetivos y se preocupan por los objetivos del 
grupo, entonces están atentos a sus compañeros y para cada 
uno es un placer y un motivo de orgullo el poder explicarle a los 
otros algo que no hayan entendido. 

Inocencio: Y nosotros, por nuestra parte, podemos enfocarnos 
en observar el trabajo de cada estudiante de una forma mucho 
más detallada, para orientar su proceso de aprendizaje. Ahora 
que lo pienso, no tenía mucho sentido evaluar a dos estudiantes 
muy diferentes con los mismos criterios, sin tener en cuenta 
que sus puntos de partida eran tan distintos. Este modelo, en 
cambio, nos permitió identificar los problemas y los puntos 
fuertes de cada alumno, para darle una orientación mucho más 
ajustada a su situación y a sus necesidades.

Carlos Eugenio: Para hacer eso, la mejor herramienta es el 
Observador del Estudiante. Yo traje acá una muestra. Éste lo 
hicimos entre Yury y yo. Primero establecimos algunos criterios 
de observación y luego analizamos, para cada estudiante, 
cuáles eran sus prioridades y por qué. Es decir, hicimos unas 
columnas en las que íbamos ordenando de arriba abajo los 
aspectos que veíamos más débiles, junto con una breve 
explicación. Por último, escribimos una columna adicional con 
algunos procedimientos y estrategias que podíamos utilizar para 
trabajar esos aspectos. Aquí tengo un cuadro de muestra:

Interdependencia social: Existe cuando los resultados de cada individuo 
son afectados (positivamente o negativamente) por la acción de otros.

Interdependencia positiva (Cooperación): Existe cuando los 
individuos trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes.

Interdependencia negativa (Competencia): Existe cuando los 
individuos trabajan contra otros para alcanzar un objetivo que uno o pocos pueden lograr.
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Estudiante: Julio Albeiro Ortega

Prioridades Procedimientos

Desarrollo del 
razonamiento

Tiene dificultades para desarrollar 
sus ideas y expresarse con claridad

Composiciones escritas •	

Presentaciones en clase•	

Actitudes Es tímido y tiene problemas para 
relacionarse con los demás.

Presentaciones en público•	

Trabajos en grupo•	

Habilidades Le cuesta trabajo hablar en público.
Presentaciones en público•	
Interpretaciones teatrales•	

Hábitos de 
trabajo

Aunque en general es juicioso con 
el trabajo, algunas veces es un 
poco perezoso.

Agendas, portafolios•	

Registros, informes•	

Examen•	

Aprendizaje 
académico

Es bueno en las asignaturas. En 
la que más problemas tiene es en 
ciencias naturales.

Registros, informes•	

Refuerzo en las tareas•	

Ramiro: Si uno conoce a sus estudiantes, o si se toma 
un tiempo para observarlos con detalle, podrá hacer estos 
observadores rápidamente. Y es verdad que si uno los hace con 
ayuda de otros docentes, la cosa quedará mucho mejor. 

Gisselle Andrea: Como todos usamos esta herramienta, 
propongo que hagamos una lista en el tablero donde escribimos 
para qué sirve:

Nayibe: En nuestro caso, cuando ya teníamos un buen 
diagnóstico de los muchachos, nos sentamos a planear 
las actividades de aula, pensando todo el tiempo en que el 
proceso de aprendizaje fuera cooperativo. Es decir, en que los 
estudiantes se apoyarán entre sí en lugar de estar compitiendo o 

Utilidad de los observadores del estudiante
Permiten conocer el punto de partida del grupo para poder planear las clases.•	
Permiten agrupar a los estudiantes que están en situaciones similares para asignarles •	
tareas conjuntas.
Facilitan la selección de los procedimientos más apropiados para cada estudiante y •	
cada grupo.
Permiten personalizar la tutoría teniendo en claro qué le hace falta a cada cual.•	
Al identificar las fortalezas de los estudiantes en algunos aspectos, nos podemos •	
apoyar en ellos para que le colaboren a los que están débiles en esos mismos 
aspectos.
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de estar yendo cada uno por su lado, sin preocuparse por 
los demás.

Yuri. Es cierto. Y los observadores nos han sido de gran ayuda 
para poder realizar una orientación personal frente a cada 
estudiante, sin descuidar nuestro rol como profesores de todo el 
curso, que nos exige estar siempre encima del grupo completo, 
planeando las clases y organizando el trabajo.

Yenny Marcela: En esto el modelo de Escuela Nueva siempre 
ha sido de gran ayuda para nosotros, porque les ofrece a 
nuestros estudiantes una guía clara para ir adelantando su 
propio proceso de aprendizaje. Pero yo creo que al reflexionar 
sobre lo que hacemos, al escribir los observadores del 
estudiante, al reunirnos para planear nuevas estrategias y al 
experimentar con nuevos modelos y actividades de trabajo, 
hemos logrado enriquecer mucho la enseñanza y hacer que se 
ajuste muy bien a las características de nuestros estudiantes.

 Lisandro: Es que los profesores que usamos modelos de 
enseñanza como el de Escuela Nueva, tenemos la ventaja de no 
estar encasillados en una fórmula muy rígida. Por eso podemos  
darnos el lujo de ser creativos, para ajustar el modelo a las 
necesidades de los estudiantes. 

Diana: No cabe duda de que la creatividad es un elemento que 
ha estado muy presente en las actividades que hemos liderado 
todos nosotros. Y de la misma forma, estoy segura que podemos 
encontrar otros aspectos comunes si tratamos de identificar los 
aspectos centrales que han inspirado nuestro trabajo este año. 
Propongo que escribamos algo así como una lista con los factores 
de éxito para que los proyectos de aula logren su objetivos. 

Planeación•	
Estructura participativa•	
Trabajo en equipo•	
Pertinencia•	

Reto constante•	
Alegría•	
Aprendizaje a través de la experiencia•	
Evaluación•	

Factores de éxito para los proyectos de aula

María Ofelia: Volviendo a algo de lo que hemos hablado 
bastante, yo pienso que todos esos principios que acabamos de 
enlistar se ajustan perfectamente bien al modelo de aprendizaje 
cooperativo que hemos estudiado e implementado. Lo que ese 
modelo busca es, precisamente, que los estudiantes tengan un 
papel muy activo en sus propios aprendizajes, y eso significa 
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que nosotros debemos planear actividades entretenidas que 
se basen en experiencias reales o simuladas, y que además de 
promover la participación de todos y el trabajo en equipo, sean 
pertinentes a sus necesidades. Si queremos que ellos sean más 
eficaces en el aprendizaje y que sus relaciones interpersonales 
mejoren, entonces tenemos que hacer que se levanten de sus 
pupitres y se vuelvan protagonistas de su proceso educativo.

En el siguiente capítulo se presentarán en detalle cada uno de 
estos “factores de éxito para los proyectos de aula”, que se 
derivan del trabajo de estos maestros. En todos los casos, la 
presentación incluirá ejemplos concretos de la forma en que 
los profesores le dieron vida a estos asuntos a través de las 
actividades prácticas que lideraron en sus aulas de clase. 

Pero antes de pasar a eso, se propone una lectura para hacer en 
grupo sobre el carácter cooperativo de nuestra especie humana, 
y algunas actividades que pueden ser desarrolladas en un 
taller de capacitación, en el que se quieran presentar los temas 
centrales que se han expuesto en este capítulo.

Un poco de historia  
(o mejor, de prehistoria)1

Retrocedamos algunos millones de años e imaginemos a 
nuestros antepasados homínidos que, enfrentados a un 
devastador cambio climático, se ven obligados a descender de 
la comodidad de los árboles y enfrentarse a ese vasto territorio 
plano que se extendía ante sus pies. Los acuerdos entre la 
comunidad científica sobre cómo se dio el proceso de evolución 
siguen siendo bastante borrosos, pero al parecer una helada 
habría sacudido a nuestros ancestros con la suficiente fuerza 
para tumbarlos de los árboles, obligándolos a buscar nuevos 
territorios y otras fuentes de alimentos. 

En el nuevo territorio en que nos tocaba habitar, las leyes de 
la naturaleza eran implacables y sólo los más aptos podrían 
sobrevivir. Rodeados por criaturas enormes, por ágiles 
predadores y por todo tipo de bestias salvajes, las posibilidades 
de sobrevivir no parecían jugar a favor de nuestros frágiles 
antepasados, mucho menos si tenemos en cuenta que en los 
primeros años de vida, las crías eran totalmente dependientes y 
requerían el cuidado continuo de sus padres.

1  Esta información fue tomada de John Medina, Brain Rules, Pearl Press, 2008, 

y Daniel Goleman, Inteligencia Social, Kairós, 2006. 
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A pesar de las adversidades, esa población estimada de 
2.000 homo erectus que luchaba por sobrevivir en África, fue 
adaptándose a las necesidades del ambiente, fue modificando 
su cerebro y tras salir de África hace unos 100.000 años fue 
dispersándose por el mundo hasta convertirse en una poblacion 
de más de seis mil millones de seres humanos que habitamos en 
todos los rincones del planeta. Pero ¿cómo logramos sobrevivir? 

Un individuo aislado no estaría en condiciones de vencer las 
amenazas del entorno, proteger a sus hijos y proveerse de 
alimentos, pero dos o más individuos organizados sumarían 
fuerzas y podrían lograrlo. Según los científicos evolucionistas, 
esta necesidad de establecer alianzas y cooperar con otros 
para poder sobrevivir hizo que nuestros cerebros fueran 
evolucionando y que nuestra especie desarrollara el lenguaje 
y el pensamiento complejo. De hecho, algunas observaciones 
científicas de los macacos han encontrado que los que son más 
sociables son los que tienen más probabilidades de sobrevivir.

Así, no fue la fuerza de cada individuo, sino la capacidad de los 
grupos para cooperar, organizarse y trabajar en equipo lo que 
nos permitió sobrevivir como especie. Si nuestros antepasados 
no hubieran sido capaces de cooperar entre ellos, y se hubiesen 
dedicado a competir para ver cuál era el más fuerte o el más 
capaz, no cabe ninguna duda de que otras especies más fuertes 
o mejor organizadas nos habrían devorado hace unos cuantos 
millones de años. 

Para el capacitador  
– Primera Actividad

1. Escribir estas palabras en el tablero y hacer que las definan 
por parejas. Luego formar grupo de cuatro para que comparen 
las respuestas y redacten una definición única. 

Aprendizaje competitivo •	
Cooperación•	
Aprendizaje cooperativo•	

Escuelas cooperativas•	
Interdependencia positiva•	
Interacción guiada•	

2. Por parejas, ponerse de acuerdo si cada una de estas 
frases refleja una situación o un comportamiento cooperativo, 
competitivo o individualista. 
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Ubique cada sentencia en la columna apropiada:

Situación o comportamiento Cooperativo Competitivo Individualista

Esfuerzo por el éxito de cada uno.

Esfuerzo por ser mejor que otros.

Esfuerzo solamente por el éxito propio.

Lo que beneficia a una persona no 
afecta a otros.

El éxito conjunto es celebrado.

Lo que beneficia a una persona 
beneficia a las otras.

Solamente el éxito de una persona  
es celebrado

Motivación para ayudar a otros.

Lo que beneficia a una persona priva  
o daña a otros. 

Motivación solamente para maximizar 
la productividad de una sola persona.

El éxito de una sola persona y el 
fracaso de otros es celebrado.

Motivación para asegurar que nadie 
más lo haga mejor que uno mismo.

Para el capacitador  
– Segunda Actividad

Hacer un modelo de Observador del Estudiante. Definir 
los criterios y ordenar las prioridades teniendo en cuenta 
un determinado estudiante (puede contarse una historia o 
pueden imaginar un estudiante real). Luego establecer los 
procedimientos que crean que son útiles para trabajar.
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Factores de éxito para 
los proyectos de aula 
en las escuelas rurales

Ninguno de los aspectos que a continuación se 
presentan parece ser suficiente por sí solo para 
garantizar el éxito de una experiencia educativa. 
Incluso, algunos de ellos pueden no ser necesarios 
para que las cosas salgan bien. Pero en ciertos 
lugares y en ciertos momentos, la adecuada 
combinación de estos ingredientes produce unas 
experiencias pedagógicas fascinantes y llenas  
de sentido.

Si volvemos a la analogía que se trazaba en la 
introducción, y equiparamos a un buen maestro 
con un chef de cocina creativo, lo que acá se 
presenta equivale a una lista de ingredientes con 
exquisito sabor. En cada maestro recae el reto 
de aprovecharlos, de combinarlos en sus justas 
proporciones, de introducir nuevos elementos y  
de preparar con ellos recetas mejores y diferentes. 

La presentación que se hará en este capítulo 
de cada uno de estos elementos, incluye una 
definición general, una explicación detallada de 
sus características, una serie de preguntas claves 
para evaluar si usted u otros maestros están bien 
encaminados en su forma de abordarlo y una 
referencia a la manera como fue incorporado en 
las actividades que realizaron los maestros de La 
Macarena. Esta última sección remite directamente 
a las actividades que se encuentran explicadas en el 
siguiente capítulo, en donde el lector podrá encontrar 
una explicación minuciosa de cada una de ellas. 
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Planeación

El maestro debe fijar los objetivos de su actividad educativa 
y seleccionar de antemano las acciones que utilizará para 
intentar alcanzarlos. Para esto, definirá los pasos a seguir, los 
tiempos y recursos necesarios, y las responsabilidades que 
asignará. Esto incluye:
-La programación general del curso, con las metas y las 
acciones generales de todo el periodo académico.
-Una planeación específica de cada acción educativa. Esto 
incluye los proyectos puntuales que se desarrollarán durante 
varias clases o por fuera de ellas, y las actividades cortas para 
realizar en las sesiones de clase.

Una buena planeación debe comenzar por el análisis detallado de 
la situación en el presente, que permita realizar un diagnóstico 
general de las necesidades y de los recursos existentes, 
establecer prioridades y definir los objetivos de trabajo. Cuando 
estos puntos estén claros, se debe pensar en el futuro, para 
definir las estrategias generales y concretas que se van a realizar, 
la forma en que el trabajo se organizará en el tiempo y la manera 
de evaluar si se han alcanzado las metas propuestas.

Etapa Preguntas a realizarse

Diagnóstico ¿En qué nivel se encuentran los estudiantes?
¿Qué cosas han aprendido previamente? 
¿Cuál es en general su situación familiar y económica? 
¿Cuáles son las cosas más importantes que deben aprender?
¿Con qué tiempos y recursos se cuenta?

Proyección ¿Qué estrategias se pueden usar para lograr las metas 
definidas?
¿Cuáles serían las estrategias generales de largo plazo? 
¿Cuáles serían las estrategias concretas? 
¿Se cuenta con los recursos materiales y de tiempo para 
implementarlas? 
¿Qué responsabilidades se delegarán? 
¿Cómo se evaluarán los logros de los estudiantes?

 
La eficacia de un docente está determinada por su capacidad 
para lograr los objetivos planteados. Para ello, la planeación 
debe ser viable. Es decir, las estrategias, programas y proyectos 
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tienen que ser factibles según los recursos, las metas, y el 
tiempo disponibles. Además, las metas que se propone deben 
enmarcarse en los objetivos académicos del municipio y en los 
requisitos de enseñanza que le imponen las leyes que regulan la 
actividad educativa.

Con estas herramientas, el docente puede trazar un plan de 
trabajo, que incluya la identificación de sus metodologías 
de trabajo, proponga acciones específicas (pasos), asigne 
responsabilidades, y determine límites de tiempo; teniendo en 
cuenta los estimativos reales de los recursos que se requerirán. 
En esa tarea, debe balancear la planeación con las demandas 
cotidianas, asignando los tiempos de manera eficiente.

En la experiencia de La Macarena, los maestros consideraron 
que el modelo de Escuela Nueva les ofrecía buenas herramientas 
metodológicas para el trabajo en aula, pero que les hacía falta 
enriquecer el material e incluir nuevas didácticas que resultaran 
atractivas para sus estudiantes, como forma de combatir el 
desinterés y la deserción escolar. Por eso, se decidió explorar 
y experimentar con técnicas de trabajo cooperativo, en las que 
los estudiantes desempeñan un papel activo en el proceso de 
aprendizaje, y esto hace que su interés y su motivación aumenten. 

Para efectos de la planeación escolar, decidirse por el 
aprendizaje cooperativo implica tener en cuenta algunas 
definiciones importantes en relación a la forma como se 
adelantará el trabajo grupal. Como primera medida, se debe 
reconocer que los grupos aprendizaje cooperativo pueden ser de 
tres estilos diferentes y que cada uno presenta necesidades de 
planeación diferentes: 

Tipo de grupo Aspectos para la planeación

In
fo

rm
al

es

Se utilizan para discutir cuestiones o 
resolver problemas puntuales, y pueden 
durar desde unos pocos minutos hasta 
una hora de clase. El docente puede 
aplicarlo en una actividad de enseñanza 
directa para centrar la atención de 
los estudiantes o para promover un 
clima propio al aprendizaje, entre otros 
objetivos.

Por lo general, basta con saber 
desde el comienzo que estos 
grupos se pueden utilizar en ciertos 
momentos de las clases, pero la 
planeación puntual de cuestiones 
como el tamaño de los grupos y 
la forma de crearlos será diferente 
según el tipo de actividad y el tiempo 
con el que se cuente, y por eso 
se puede hacer poco antes de la 
actividad.
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Tipo de grupo Aspectos para la planeación
Fo

rm
al

es
Se crean para adelantar tareas más 
complejas, cuya duración puede abarcar 
desde una sesión de clase hasta varias 
semanas. En este caso, los estudiantes 
trabajan juntos para lograr objetivos 
comunes, asegurar que se cumpla 
la tarea de aprendizaje asignada y 
maximizar los aprendizajes individuales y 
grupales.

Al momento de definir los temas 
que se estudiarán y los proyectos 
que se desarrollarán durante 
el año académico es deseable 
aclarar cuáles requerirán grupos. 
En la página 35 se estudiarán las 
características especiales para 
planear una clase cooperativa.

C
o

o
pe

ra
ti

vo
s 

de
 b

as
e

Funcionan a largo plazo (por ejemplo, 
todo el curso o varios cursos) y su 
objetivo principal es que los integrantes 
se brinden apoyo, ayuda, aliento y 
respaldo para lograr buen rendimiento 
escolar y para tener un adecuado 
desarrollo cognitivo y social. El rango 
de actividades de estos grupos va 
desde el soporte académico entre 
estudiantes hasta la realización de 
labores de rutina, como el aseo de las 
zonas comunes.

Lo ideal es que la planeación de 
estos grupos se realice de forma 
conjunta entre todos los docentes, 
pues su duración puede ser superior 
al año académico. Así mismo, es 
importante buscar formas de facilitar 
su funcionamiento (por ejemplo 
asignándoles tiempos para las 
reuniones o permitiéndoles acceder 
a algunos recursos) y establecer 
mecanismos para evaluar su 
desempeño.

Sea que se trate de una actividad puntual, de una clase, de 
un proyecto o de una actividad de largo plazo, al momento 
de planear el trabajo grupal hay que establecer los objetivos 
académicos y los objetivos frente a las habilidades sociales 
que se pretenda promover, y a continuación hay que definir los 
tiempos y los espacios para cada una de las siguientes etapas 
del aprendizaje cooperativo:

Etapas de una actividad cooperativa

1. Especifique el inicio y el final del proceso de aprendizaje y los pros y contras.

2. Identifique todos los pasos que el proceso sigue realmente (los pasos claves, 
quien esta involucrado y quien hace que y cuando)

3. Dibuje los pasos en secuencias.

4. Observe el comportamiento real del grupo.

5. Compare el desempeño actual con el esquema de planeación.

6. Constantemente revise el esquema de planeación y plantee cómo incrementar la 
calidad y compromiso de los integrantes del grupo en cada paso.
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¿Realiza un diagnóstico detallado de la situación de partida? 
¿Diseña un plan de trabajo con objetivos y estrategias y tiempos 
definidos?   
¿El plan de trabajo es realizable, de acuerdo a los recursos y 
tiempos disponibles? 
¿Su planeación tiene en cuenta las políticas y normas sobre 
educación? 
¿Actúa eficientemente según lo planeado?

Para realizar un diagnóstico integral y profundo de la situación 
inicial, los maestros de La Macarena vincularon a los padres 
de familia y a la comunidad en general a esta iniciativa. Así, a 
través de encuestas para conocer la percepción de la comunidad 
y mediante la realización de las escuelas de padres, fueron 
definiendo las fortalezas y las debilidades que afrontaba el modelo 
de educación implementado por ellos hasta el momento.

En esta tarea no les faltó creatividad, y por eso diseñaron 
diferentes actividades para que la escuela de padres resultara 
entretenida y para generar compromisos concretos de los 
miembros de la comunidad con la escuela (Ver Escuela de 
padres, pág. 54). Igualmente, lograron vincular a los estudiantes 
en este proceso, mediante una actividad lúdica en la que se les 
permitió expresar sus preferencias y sus deseos (Ver Hablan 
los títeres, pág. 59) e, igualmente, haciendo que ellos mismos 
formularan preguntas para la comunidad educativa y realizarn 
encuestas para conocer la percepción de los distintos actores 
sobre lo que sucede y lo que debería suceder en la escuela (Ver 
Diagnóstico participativo, pág. 58).

De otra parte, el esfuerzo por realizar una planeación detallada 
de las clases desde el comienzo del año también llevó a estos 
maestros a proyectar los contenidos de estudio durante todo 
el calendario y planear actividades que jugaran con esa noción 
de tiempo, definiendo desde un inicio pequeños retos y tareas 
para desarrollar en cada momento del año (Ver Calendario 
matemático pág. 73). 

Preguntas 
claves

Experiencias 
destacadas de 

planeación 
escolar en La 

Macarena
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Estructura participativa

Cuanto mayor sea la participación de los estudiantes y de 
los demás miembros de la comunidad en las actividades de 
la escuela, mayor será la riqueza y la coherencia del proceso 
educativo. Para lograr esto, el maestro debe intentar que las 
niñas, los niños, los jóvenes, los padres de familia, los otros 
docentes y, en general, todos los miembros de la comunidad, 
puedan trabajar en la construcción conjunta de un modelo 
educativo que responda a sus expectativas y que se ajuste a  
las particularidades del entorno. Al promover la implicación  
de todos, la escuela se puede configurar en un eje central de  
la comunidad.

La escuela no es una entidad aislada que pueda olvidarse de lo que 
sucede a su alrededor. Por el contrario, es el lugar más adecuado 
para que una comunidad le transmita a sus generaciones futuras 
los aspectos más valiosos de su cultura, y al mismo tiempo 
cuestione y transforme aquellos aspectos de la realidad social que 
resulten indeseables. Así, por ejemplo, en una comunidad rural 
la escuela puede encargarse de que las futuras generaciones 
conozcan la historia de su cultura, aprendan las técnicas para 
el trabajo de la tierra y adquieran valores como el respeto y la 
solidaridad; y al mismo tiempo puede liderar una transformación 
positiva, al permitir que los jóvenes cuestionen las prácticas 
sociales existentes y modifiquen las que consideren inadecuadas, 
como sucede con las actividades que perjudican el medio 
ambiente o que no se ajusten a las exigencias del tiempo presente. 

Pero si se quiere que este vínculo entre la sociedad y la 
escuela sea productivo y armónico, es necesario crear 
canales de comunicación entre la una y la otra. Es por esto 
que la Ley General de Educación promueve la participación 
de la Comunidad Educativa (conformada por estudiantes, 
educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes 
y administradores escolares) en la definición de los PEI y en el 
adecuado desempeño de la vida escolar. 

Así mismo, el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 
(PNDE) destaca “la participación de la familia como principal 
responsable del proceso de formación de sus integrantes” y 
reasalta “la necesidad de crear y fortalecer la participación e 
incidencia de los sectores productivo, solidario y social en la 
educación, para garantizar una formación técnica, tecnológica 
y profesional con calidad y pertinencia que propenda por el 
desarrollo humano”. En el ámbito rural, por su parte, uno de 
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los componentes del Programa Escuela Nueva consiste en 
promover y facilitar “la integración en las actividades escolares 
a estudiantes, padres, docentes y comunidad local realizando 
actividades en beneficio de la escuela y la comunidad y 
revitalizando la cultura local”.

Cuando las decisiones sobre lo que se enseña y la forma en 
que se enseña son exclusivas de un docente o de unos pocos 
administradores, que no tienen en cuenta a la comunidad, es 
posible que la escuela pierda su rumbo y deje de ser útil a su 
propia sociedad. Por el contrario, cuando existen canales de 
comunicación para que los miembros de la comunidad participen 
en las actividades de la escuela y para que los estudiantes y 
maestros se preocupen por lo que sucede en el entorno y se 
vinculen a los procesos sociales, entonces la escuela tendrá 
muchas más posibilidades de contribuir al desarrollo social.

En este sentido, la legislación colombiana le otorga a 
las instituciones de educación formal la autonomía para 
estructurar su currículo en cuanto a contenidos, métodos de 
enseñanza, organización de actividades formativas, culturales 
y deportivas, creación de opciones para elección de los 
alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones 
regionales o locales (Ley 115 de 1994, art. 77), pero al mismo 
tiempo establece que estas decisiones las debe tomar un 
Consejo Directivo, conformado por integrantes de los distintos 
estamentos de la Comunidad Educativa (el rector, dos docentes, 
un estudiante, un ex alumno y un representante de los sectores 
productivos organizados en el ámbito local).

En cuanto a los padres de familia, como la Constitución y las 
leyes colombianas les otorgan un papel central en el proceso 
educativo, se han creado mecanismos para que éstos puedan 
participar directamente en las actividades escolares. Así, el 
Decreto 1286 de 2005 ha establecido los derechos y deberes 
de los padres, y sus formas de participar en la actividad escolar a 
través de tres instancias:

La Asamblea General de Padres de Familia: conformada por 
todos los padres del establecimiento.

El Consejo de Padres de Familia: integrado por padres 
representantes de cada grado.

Las Asociaciones de Padres Familia: que se constituyen por la 
decisión libre y voluntaria de algunos padres. 
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De otra parte, en algunas instituciones escolares se han 
establecido las “Escuelas de padres”, en las que un grupo de 
padres se reúne voluntariamente para recibir una formación 
continuada, para mejorar así las relaciones familiares, sociales y 
económicas, y para desarrollar procesos organizativos que den 
respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.

En fin, los maestros que quieren promover una estructura 
participativa a través de sus proyectos pedagógicos, cuentan 
con todo el respaldo de la ley y con una serie de instancias que 
ya existen y que hacen más fácil la interlocución entre la escuela 
y los miembros de la comunidad. El reto, entonces radica en 
aprovechar estos espacios de forma creativa, proponiendo 
actividades de trabajo que logren captar y conservar el interés de 
los distintos sectores de la sociedad. 

¿Se esfuerza por vincular a la comunidad educativa en los 
proyectos de aula?
¿Diseña actividades de trabajo atractivas para motivar esa 
participación? 
¿Desarrolla estrategias para que los estudiantes participen en los 
asuntos de la comunidad?
¿Incentiva y promueve la participación de los estudiantes en la 
dinámica escolar?
¿Aprovecha las instancias del gobierno escolar o las de 
participación de padres de familia para conocer las percepciones 
de la comunidad frente a la escuela?

Uno de los componentes esenciales del proyecto adelantado por los 
maestros de La Macarena fue la llamada “escuela de padres”, que 
reunió un conjunto de actividades dirigidas a vincular a los habitantes 
de cada vereda con los asuntos de la escuela. En ese marco, los 
maestros desarrollaron diversas actividades que les permitieron 
conocer las percepciones de todas las personas, y de esa manera 
encauzar su actividad docente, a la vez que abrían el espacio 
para que la comunidad se sintiera parte del proceso educativo y 
participara activamente en la educación de las niñas y los niños. 

Una de las actividades utilizadas para esto consistió en diseñar 
un cuaderno sobre un tema seleccionado por ellos y hacer que 
rotara por todas las casas de los estudiantes, para que cada familia 
expresara sus opiniones sobre ese tema con dibujos, palabras 
o recortes  (Ver Cuaderno viajero, pág. 56). De otra parte, los 
espacios de trabajo con los padres de familia se aprovecharon para 
realizar una revisión conjunta del Manual de Convivencia, de manera 
que todos conocieran las normas de la escuela y pudieran igualmente 
proponer modificaciones.  (Ver Manual de convivencia, pág. 57).
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Trabajo en equipo

Cuando se realiza de forma adecuada, el trabajo en equipo 
no sólo hace que el aprendizaje sea más entretenido para 
los estudiantes, sino que promueve su desarrollo cognitivo 
y emocional de unas formas en las que el trabajo individual 
difícilmente podría hacerlo. Sin embargo, para que este tipo 
de trabajo sea efectivo deben existir unos objetivos colectivos 
y unas formas de interdependencia entre los miembros de los 
grupos. Es decir, las estrategias, procedimientos y metodologías 
que utilice un equipo para lograr sus metas propuestas 
deben estar orientadas a que los estudiantes actúen de forma 
cooperativa, apoyándose los unos a los otros. 

Los grupos de trabajo en el aula han sido muy estudiados y 
promovidos por la teoría del aprendizaje cooperativo, pues se 
ha detectado que cuando existen planeación, acompañamiento 
y evaluación adecuados, el trabajo en equipos trae múltiples 
ventajas, como las siguientes: 

Las interacciones que se dan entre los miembros de un •	
grupo permiten que los estudiantes se apoyen entre sí, para 
que los más capaces ayuden a los que tienen dificultades y 
para que, al hacer esto, todos adquieran habilidades sociales 
fundamentales para la vida, como la confianza y la solidaridad. 

El trabajo en grupos implica movimiento y actividad y por eso •	
es más entretenido que la asistencia pasiva a una clase. Al 
ser divertido, es muy adecuado para despertar la motivación 
y el interés de los estudiantes.

Cuando los grupos tienen instrucciones de trabajo claras y •	
pueden actuar por sí mismos, el docente tendrá mucho más 
tiempo para observar detalladamente a sus estudiantes, ver 
cómo trabajan y poder ajustar su modelo de aprendizaje a 
las necesidades que ellos exhiban. 

La inteligencia colectiva es mayor que la suma de las •	
inteligencias individuales. Es decir que con la coordinación 
adecuada, varias personas lograrán hacer lo que ninguna de 
ellas podría hacer por sí sola.

El rol del docente cambia profundamente cuando se trabaja con 
equipos, pues en lugar de pensar en cómo debe enseñar cada 
tema, tendrá que pensar en qué puede hacer para maximizar 
el aprendizaje de los estudiantes. Para eso, debe resolver unas 
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preguntas esenciales sobre la disposición del trabajo en grupos 
y sobre la forma de llevarlo a cabo. Estos asuntos se resuelven 
de una forma distinta según las circunstancias particulares del 
curso, y cada maestro encontrará formas diferentes de abordarlas, 
de acuerdo a su propia experiencia. En todo caso, de la teoría 
de aprendizaje cooperativo y de la experiencia adelantada 
por los maestros de La Macarena, se pueden derivar algunas 
recomendaciones generales que pueden servir como guía.

Pregunta Recomendaciones

¿Grupos con 
estudiantes 
parecidos o 
diferentes?

En el ámbito profesional, las investigaciones han demostrado que 
los equipos que están formados por personas muy diferentes 
entre sí son los que más rinden, pero también los que menos. 
Así, cuando la diversidad de los miembros se gestiona en forma 
correcta, se multiplica la riqueza del equipo, pero cuando se 
gestiona mal, el equipo puede paralizarse por la imposibilidad de 
llegar a acuerdos o por la intolerancia entre unos y otros. En el 
ámbito educativo, en todo caso, éste es un riesgo que se debe 
tomar, pues los aprendizajes derivados del proceso tienden a ser 
más importantes que el rendimiento o resultado de los grupos. 
Por esto, lo ideal es hacer grupos en los que las actitudes, las 
habilidades, los conocimientos, el desempeño, el trabajo previo y 
la experiencia de los integrantes sean muy diversos.

¿Cómo formar  
los grupos?

Por lo general, es mejor evitar que los grupos los hagan los 
mismos estudiantes, pues tenderán a hacerse con personas 
similares a ellos y se reducirá la oportunidad de que aprendan 
de la diferencia o de que los más capaces apoyen a los otros. 
En todo caso, para que no quede la sensación de que algunos 
estudiantes fueron favorecidos con la selección de los grupos, 
hay que utilizar criterios imparciales y transparentes para la 
formación de los equipos.

¿Cuántos 
integrantes  
por grupo?

Debe buscarse el equilibrio entre un equipo grande, que 
tendrá mayor potencial de trabajo, y uno pequeño, que podrá 
desempeñarse de forma más ágil y armónica. Por lo general, este 
equilibrio se encuentra entre los cinco y los siete integrantes, 
pero varía según el tipo de actividad. Además, entre menor sea 
el tiempo disponible menor debe ser el número de integrantes. 
En todo caso, para los maestros principiantes se recomienda 
comenzar con grupos de dos o tres, que son más fáciles de 
coordinar, e ir aumentando luego la complejidad. 
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¿Cómo evitar 
que unos 

trabajen y los 
demás no hagan 

nada?

Evitando las tareas que se limiten a la redacción escrita, porque 
ésta es una actividad prioritariamente individual y es difícil que 
todos trabajen de forma homogénea. En general, se deben evitar 
las tareas que puedan ser desarrolladas por un solo miembro 
del grupo y buscar algunas que faciliten o exijan la interacción 
entre los miembros. Por último, existen algunos mecanismos 
de evaluación que promueven el trabajo de todos y que se 
estudiarán con detalle en la página 48.

¿Cómo planear 
el trabajo?

Es importante definir los objetivos y los procedimientos desde el 
inicio, para que la actividad de los grupos se desarrolle en forma 
adecuada. Además de resolver las preguntas anteriores, una 
buena planeación debe tener en cuenta los materiales y tiempos 
necesarios, los test y las tareas grupales que se realizarán, la 
forma de ofrecer retroalimentación y evaluar a los estudiantes 
y la manera en que se dispondrá el espacio físico en donde 
trabajaran los estudiantes (este último factor tiene un impacto 
psicológico de gran importancia). 

Para no olvidar ningún aspecto importante, a continuación se 
presenta una gráfica con los pasos fundamentales del trabajo en 
grupos cooperativos:

1. Tomar decisiones preinstrucciones
a. Formular objetivos.
b. Decidir el tamaño de los grupos.
c. Escoger un método para asignar los estudiantes a cada grupo.
d. Decidir qué roles debe asignar a los miembros del grupo.
e. Arreglar o disponer el salón.
f. Arreglar los materiales que necesitan los estudiantes para completar la tarea.

2. Explicar la tarea y la estructura cooperativa
a. Explicar la tarea académica a los estudiantes.
b. Explicar los criterios para el éxito.
c. Estructurar interdependencias positivas.
d. Explicar la responsabilidad individual.
e. Explicar los comportamientos que usted espera ver durante a clase.

3. Monitorear e intervenir
a. Conducir la clase.
b. Monitorear cada grupo de aprendizaje.
c. Intervenir cuando se necesite mejorar el trabajo en grupo.
d. Ofrecer retroalimentación.
e. Cerrar el ejercicio.
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4. Evaluar y procesar
a. Determinar y evaluar la calidad y la cantidad del progreso de los estudiantes.
b. Asegurarse de que los estudiantes procesen la efectividad de los grupos de   
aprendizaje.
c. Lograr que los estudiantes hagan un plan de mejoramiento.
d. Lograr que los estudiantes celebren el duro trabajo de los miembros del equipo.

¿Promueve el uso de grupos heterogéneos para las actividades  
de clase?
¿Planea la actividad con anticipación para garantizar que se cuente 
con los materiales necesarios y con el espacio de trabajo adecuado?
¿Utiliza criterios imparciales y transparentes para la formación de 
los equipos?
¿Explica claramente los objetivos colectivos de cada actividad  
en grupo? 
¿Logra crear formas de interdependencia positiva para que los 
miembros de los grupos se apoyen los unos a los otros?
¿Monitorea el trabajo de los grupos, pasando por cada uno de ellos 
durante el trabajo?

Todo el trabajo realizado por los maestros de La Macarena estuvo 
inspirado en las premisas del aprendizaje cooperativo y por eso 
fue muy frecuente que los estudiantes trabajarán en equipos. 
En algunos casos, se trataba de grupos de base que realizaban 
actividades por fuera de las horas de clases, como sucedió por 
ejemplo con las brigadas de limpieza, mientras que en otros 
casos se trató de grupos informales que se hacían y se deshacían 
rápidamente, como sucedió con las actividades de calentamiento 
al inicio de algunas clases, o en aquellas actividades que tenían 
una primera etapa en la que todos trabajaban juntos y una 
segunda etapa en la que se dividían en grupos para maximizar la 
participación de todos. Es el caso, por ejemplo, de una actividad 
en la que todos debían adivinar el número que estaba pensando 
uno de sus compañeros, en la cual se dividieron en grupos para 
que todos tuvieran tiempo de pensar el número que los otros 
adivinarían. (Ver Adivina qué estoy pensando, pág. 76).

Finalmente, muchas de las actividades estaban diseñadas para que 
los estudiantes formaran grupos estables de trabajo y se apoyaran 
entre ellos a lo largo de toda la clase. Es el caso, por ejemplo, 
de una actividad en la que debían formar oraciones a partir de 
imágenes, que se trabajó por grupos para que ellos se ayudaran 
entre sí al momento de identificar las reglas de un sistema de 
interpretación simbólica (Ver Teatrino, pág. 71).
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Pertinencia

Una de las grandes causales de deserción escolar es que al no 
encontrar ninguna conexión entre las cosas que estudian en 
la escuela y las cosas que suceden en su vida cotidiana, los 
jóvenes pierden la motivación para seguir estudiando. Por el 
contrario, cuando la escuela se basa en la experiencia real de 
sus alumnos, permite que éstos le vean sentido a los temas 
de estudio, los puedan comprender mejor y le encuentran 
sentido a la escuela. Al mismo tiempo, este esfuerzo permite 
que los estudiantes desarrollen un amor por su entorno 
natural y fortalezcan su sentido de pertenencia por la región. 
Para que una práctica educativa sea pertinente es necesario, 
entonces, que se ajuste a las necesidades y experiencias de los 
estudiantes y del lugar en que habitan. 

Muchas veces, los métodos pedagógicos utilizados se contentan 
con que el estudiante memorice los temas de estudio durante 
unos días para repetirlos en una clase posterior o en un examen. 
Pero este almacenamiento frío de información presenta dos 
grandes riesgos para la educación: de una parte, el hecho de 
que el estudiante haya memorizado un tema no significa que lo 
haya comprendido; de otra parte, cuando el proceso educativo 
es puramente mecánico y el estudiante no encuentra retos 
atractivos, su motivación decaerá y podrá sentir que la escuela 
es una pérdida de tiempo.

Un aprendizaje significativo, por el contrario, es aquel que se 
preocupa porque los estudiantes le otorguen un significado a los 
nuevos conocimientos. Es decir, que los comprendan y les den 
sentido. Y como nuestro cerebro utiliza la información de la que 
dispone para interpretar los nuevos datos que recibe, a todos 
nos queda más fácil darle sentido a una cosa que se relaciona 
con algo que conocemos, que a algo totalmente nuevo y extraño. 
Por esta razón, si la escuela relaciona sus enseñanzas con la 
realidad cotidiana de los estudiantes, no sólo será más posible 
que ellos se sientan atraídos e interesados, sino que también 
será mas fácil que comprendan los temas que se les presenten.

David Ausubel dice que un aprendizaje es significativo cuando 
se relaciona con lo que el estudiante ya sabe. En ese sentido, 
el maestro debe tratar de identificar los conocimientos previos 
de sus alumnos para poder establecer relaciones entre los 
nuevos contenidos que les quiere presentar y las ideas previas 
con que ellos llegan al aula. Un maestro que se preocupa por la 
pertinencia de lo que está enseñando debe ser especialmente 
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sensible al contexto de vida y al pasado de sus estudiantes. 
Entre más información tenga sobre las personas a las que está 
enseñando, mayores las posibilidades de diseñar actividades y 
tareas que los cautiven y que promuevan su desarrollo cognitivo.

Asimismo, el hacer referencias continuas a la realidad cercana 
de los estudiantes permite que se trabaje el sentido de identidad, 
que se desarrollen conocimientos útiles y que se fortalezca el 
amor hacia el entorno y el respeto por los recursos naturales.

Si el maestro quiere garantizar que sus contenidos de 
aprendizaje sean pertinentes para los estudiantes, puede seguir 
las siguientes recomendaciones:

Averiguar los conocimientos y las experiencias previas de •	
sus estudiantes.
Preguntarle a los estudiantes anécdotas de sus propias •	
vidas y a partir de ellas desarrollar los temas de estudio. 
Establecer conexiones entre los temas nuevos y los asuntos •	
que ellos ya conocen.
Organizar los materiales en el aula de manera lógica y •	
jerárquica, para que los estudiantes puedan adquirir los 
conocimientos de forma progresiva.
Enriquecer sus explicaciones o las tareas asignadas con •	
ejemplos prácticos de la vida real, que facilitan la motivación 
y la comprensión de los temas.

¿Se preocupa por identificar los conocimientos previos de sus 
estudiantes?
¿Utiliza experiencias reales de la vida de los estudiantes como 
pretexto o punto de partida para desarrollar los temas de estudio?
¿Establece conexiones entre los temas nuevos y lo que los 
estudiantes ya conocen?
¿Intenta promover el interés por el entorno y por sus recursos?

En las sedes del Centro Educativo Rural La Catalina se estableció 
una rutina con los niños; los lunes a primera hora después 
del saludo los estudiantes y el profesor se sentaban en mesa 
redonda, se contaban lo que hicieron el fin de semana y el tema 
que resultara más interesante para todos se convertía en el tema 
de la semana. En alguna ocasión, por ejemplo, un niño contó 
que había estado de paseo con un primo y los habían picado las 
avispas. Ese se convirtió en el tema de la semana: en español, se 
contaron y dibujaron historias sobre avispas; en ciencias naturales, 
se estudiaron las características de las avispas y su papel en la 
naturaleza; en matemáticas, se tomaron las avispas y las colmenas 
como ejemplo para la realización de operaciones básicas; en 
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sociales, se compararon los avisperos y las ciudades; en arte, se 
hicieron avispas en arcilla. 

De otra parte, las actividades de diagnóstico participativo que 
se realizaron al comienzo del año con los estudiantes, con sus 
padres y con la comunidad educativa en general (Ver Escuela 
de padres, pág. 54 y Hablan los títeres, pág. 59) fueron de 
gran ayuda para que los maestros pudieran conocer mejor a sus 
estudiantes y saber en qué punto se encontraban y qué cosas les 
interesaban. Con esta información lograron ajustar la presentación 
de los contenidos y el diseño de las tareas a la realidad diaria de 
los estudiantes.

Con los niños de preescolar se realizó una actividad para estimular 
el lenguaje y la narración a través de imágenes (Ver Leo con 
dibujos, pág. 60). En ésta, los niños tenían que hacer dibujos 
sobre los eventos más significativos que habían vivido durante el 
fin de semana y luego comparaban sus dibujos y construían entre 
todos una historia.  

Reto constante

Si las actividades que el estudiante realiza en la escuela le 
generan un reto demasiado simple, se aburrirá rápidamente y 
perderá la motivación. Si, por el contrario, el reto es demasiado 
complejo, el estudiante se sentirá intimidado y la simple angustia 
afectará sus capacidades para resolver la tarea. Por eso, al 
maestro le corresponde plantear continuamente actividades y 
tareas en las que se generen retos adecuados para los estudiantes. 
Sin embargo, como las capacidades de los estudiantes son muy 
diversas, hay que intentar que los retos sean individuales o que 
trabajen en grupos y puedan motivarse entre ellos. 

Diferentes estudios neurológicos han detectado que cuando una 
persona se enfrenta a un reto su cerebro comienza a segregar 
las hormonas del estrés (cortisol y norepinefrina). En pequeñas 
dosis, estas hormonas hacen que la persona sienta la necesidad 
de actuar para resolver la situación, pero después de cierto 
punto se salen de control y su exceso interfiere en el desempeño 
de las funciones cognitivas del cerebro. 

En palabras más sencillas, un reto motivador es aquel que 
puede despertar las hormonas que impiden el aburrimiento, 
pero que no las despierta en exceso, para evitar problemas en 
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el funcionamiento cerebral. Esto se puede ver en la siguiente 
gráfica, que traza el nivel de rendimiento o motivación de un 
estudiante frente a una tarea, en función de la cantidad de estrés 
que le causa por su dificultad2.

El mérito de cada maestro 
radica en plantearle a 
sus estudiantes los retos 
adecuados para que alcancen 
y se mantengan en la zona 
más alta de la U, en la que 
el nivel de estrés no es tan 
alto como para generar una 
ansiedad paralizante, pero 
tampoco tan bajo como para 
suscitar su aburrimiento. 

Cuando se trabaja en 
grupos surge una dificultad adicional, pues no todos los 
estudiantes tienen las mismas capacidades, de modo que 
el punto de equilibrio entre una tarea demasiado fácil y una 
demasiado sencilla es diferente en cada uno. En estos casos, 
el reto por opción es una alternativa muy útil, que consiste en 
que cada participante tenga la posibilidad y el respaldo de los 
demás para escoger en cualquier momento su propio nivel de 
involucramiento o participación en una actividad. Así, todo el que 
se sienta incómodo con el reto, porque le resulte muy complejo 
y le genere angustia, o simplemente porque le da vergüenza o le 
parece aburrido, tiene la posibilidad de no participar, y los demás 
deberán respetar su decisión.  

Que un estudiante opte por no participar en la actividad 
no significa que esa persona desaparezca o deje de estar 
involucrada con el grupo. Por el contrario, debe buscar alguna 
manera de agregarle valor a la experiencia y en algunos casos 
puede llegar a asumir un rol protagónico, diferente al que se le 
proponía inicialmente.

En estos casos, es importante tratar de identificar las razones por 
las cuales el estudiante se margina de la actividad y si el temor 
es una de sus razones, conviene ofrecerle estímulos amables 
para que tome el riesgo. Al fin y al cabo, el estudiante contará 
con el apoyo del grupo para resolver la actividad y esto aumenta 
las posibilidades de que el trabajo sea exitoso. En tal caso, 
quienes tenían la sensación inicial de que no iban a ser capaces, 
podrán experimentar una positiva sensación de logro, un 

2  Daniel Goleman, Inteligencia Social, Kairós, 2006.
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incremento de su autoestima y una mayor confianza en sí mismos 
y en los demás. Cuando esto sucede, el trabajo en equipo habrá 
rendido grandes frutos.

¿Propone actividades y tareas que sean retadoras para los 
estudiantes?
¿Diseña retos adecuados para sus estudiantes, que no les 
resulten demasiado sencillos ni excesivamente complejos?
Cuando algunos estudiantes se sienten intimidados por ciertas 
actividades ¿les permite cambiar su forma de participar en ellas?
¿Promueve formas de interacción positiva, para que los 
estudiantes ayuden a los otros a enfrentar los retos?

El esfuerzo por mantener retos constantes que aseguraran la 
atención de todos los estudiantes fue una constante en todos los 
maestros de La Macarena, pues cuando una actividades resultaba 
demasiado simple o demasiado complicada, ellos improvisaban 
para hacerle ajustes sobre la marcha. En algunas ocasiones, 
incluso, desarrollaron tareas bastante flexibles que respondían a 
un esquema general pero que variaban según las capacidades 
de los estudiantes. Un ejemplo de esto se ve en una actividad en 
la que los estudiantes de preescolar recibían cubos con letras y 
con números, que debían empezar a reconocer y a organizar en 
torres. Según el nivel de desarrollo de los niños, el profesor podía 
ir proponiéndoles retos de mayor complejidad, como formar torres 
con palabras o con series de números y letras  
(Ver Soy un constructor, pág. 61).

Alegría

Al jugar, los niños son más felices, y al ser más felices son 
más productivos. Por eso, el uso de actividades lúdicas no se 
limita a hacer las clases más entretenidas sino que también las 
hace más productivas, especialmente cuando estas actividades 
cumplen con unos requisitos mínimos de organización. En 
un ambiente que respalde e incentive la creatividad, los 
estudiantes no sólo disfrutarán más sino que también estarán 
mejor dispuestos para el aprendizaje.

La dificultad de pronunciar el nombre de Mihály Csíkszentmihályi 
contrasta con la claridad de sus importantes estudios 
psicológicos sobre el “flujo”. Según él, las personas “fluimos” 
cuando ingresamos a un estado en el que estamos totalmente 
inmersos en lo que hacemos y perdemos momentáneamente 
la conciencia de todo lo demás. El flujo es un encuentro entre 
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situación, atención y motivación, que da como resultado una 
especie de armonía productiva en la que las cosas que hace la 
persona, por complicadas que sean, parecerán sencillas a los 
ojos de los demás. Algo de este estilo es lo que le sucede a 
algunos deportistas cuando entran en las canchas, o a algunos 
científicos cuando se entregan a sus experimentaciones. Cuando 
uno fluye es cuando más feliz es y en el fluir la imaginación 
rebasa sus propios límites y la persona logra hacer cosas que 
parecerían imposibles.

Jugar, en su sentido amplio, es una actividad que eleva a la 
persona de lo mundano y de las preocupaciones cotidianas 
que le afligen, a lo más significativo y productivo; una actividad 
que le permite comprometerse de manera imaginaria con lo que 
hace. La principal virtud del juego es, precisamente, la facilidad 
de fluir en él. El juego nos pone contentos y cuando estamos 
alegres somos más productivos y estamos mejor dispuestos para 
aprender nuevas cosas.

Muchos estudios en psicología y pedagogía han reconocido el 
juego como un factor importante en el desarrollo cognitivo, social 
y emocional de los niños porque fomenta la comunicación entre 
iguales, el autoconocimiento, el reconocimiento e interiorización 
de normas, el autocontrol y la cooperación. La mayoría de 
juegos comparten tres características generales: 1) Tienen 
reglas, 2) Participa más de un jugador, 3) El resultado de cada 
jugador depende de las acciones de los otros jugadores. En 
este sentido, los juegos se asemejan a muchas situaciones de 
la vida real, como las que se dan en un mercado, en una familia 
o en una escuela, y por eso cada vez que juega, el niño no sólo 
disfruta, sino que también adquiere habilidades y conocimientos 
necesarios para desenvolverse en su vida cotidiana. 

Por todo lo anterior, las actividades lúdicas constituyen una 
herramienta muy poderosa para el trabajo educativo. El maestro 
debe buscar juegos que se adapten a sus necesidades 
pedagógicas y a las particularidades de su grupo y para eso, puede 
copiar actividades que ha visto en otras partes, puede hacerles 
modificaciones o puede diseñar juegos totalmente nuevos. 

En el esfuerzo por que la actividad fluya de manera armónica, 
el maestro debe estar muy atento a lo que está sucediendo 
y mantener flexibilidad para ir adaptando el juego a las 
circunstancias. Así, por ejemplo, si llegara a percibir que los 
estudiantes lo encuentran muy aburrido o muy complicado, 
podría modificar las reglas para aumentar la motivación de 
todos. A continuación se presentan algunas recomendaciones 
generales sobre los pasos que debe seguir una actividad lúdica 
en la escuela.
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Etapa Explicación

Describir Presentar las reglas de la actividad de la forma más simple 
posible, y evitando que haya demasiados detalles que puedan 
generar confusión. (Si la actividad es muy difícil de explicar, es 
muy posible que no funcione). En este punto hay que hablar 
claro y asegurarse que todos oigan. La fantasía, el humor y la 
creatividad siempre son bienvenidas para apoyar una explicación.

Demostrar No importa cuán clara haya sido la explicación, una 
demostración siempre clarificará las reglas. Pidiéndole a unos 
estudiantes que hagan una demostración, se puede ver si ellos 
entendieron las reglas y se puede hacer que los demás vean el 
funcionamiento del juego. Al fin y al cabo, una imagen vale más 
que mil palabras. 

Preguntar Antes de empezar, siempre se debe chequear si se necesita 
alguna clarificación, diciéndole a los estudiantes que si tienen 
preguntas. Esto no significa que haya que responder a las 
preguntas absurdas o impertinentes.

¡Jugar! Incluso cuando algunas reglas no hayan quedado del todo 
claras, éstas se aclararán por el camino. Pero en el caso de 
que la actividad no fluya, y se detecten miradas de confusión, 
se debe parar e iniciar de nuevo el ciclo de explicación.

Adaptarse Puede que los estudiantes realicen alguna modificación del 
juego sobre la marcha, sea porque lo consideran mejor o 
porque no entendieron alguna regla. Cuando estos cambios no 
afecten el sentido ni el placer del juego, se puede seguir así sin 
mucha importancia.

Reflexionar Una vez terminada la actividad, se debe hacer una reflexión 
individual o grupal en la que los estudiantes evalúen su 
comportamiento y relaten sus aprendizajes. En esta etapa 
es importante formular preguntas que permitan encauzar la 
reflexión hacia los propósitos pedagógicos de la actividad. A este 
respecto, encontrará más información en el siguiente capítulo. 

¿Se preocupa por que los estudiantes estén alegres y disfruten  
el aprendizaje?
¿Utiliza actividades lúdicas para el trabajo con los estudiantes?
¿Crea nuevas actividades o adapta algunas actividades para que 
funcionen mejor en su grupo?
Al realizar una actividad ¿Se asegura de que los estudiantes hayan 
comprendido las reglas?
¿Está dispuesto a realizar ajustes en una actividad cuando detecta 
que no está funcionando bien?

Preguntas 
claves
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Dado que uno de los problemas que inquietaba a los profesores 
de La Macarena era la inasistencia y la deserción escolar, la 
preocupación por hacer clases entretenidas estuvo presente desde 
el comienzo del proceso, y para ellos fue muy satisfactorio encontrar 
que el incremento en las actividades entretenidas no significaba una 
disminución en la calidad del aprendizaje, sino ¡todo lo contrario! 

El elemento lúdico se encuentra presente en casi todas las 
actividades que se trabajaron. Por ejemplo, en preescolar se 
diseño una actividad para promover la expresión creativa, en la que 
los niños debían salir a buscar hojas de árboles y luego debían 
recortarlas siguiendo unas pautas, pintarlas con témperas y hacer 
obras de arte. Cautivados con los materiales y los colores, los 
niños pequeños desarrollaban sus habilidades mientras jugaban a 
ser artistas (Ver Hago cuadros, pág. 64). 

Los juegos también se utilizaron para el aprendizaje de 
matemáticas y hubo por ejemplo una actividad en la que los niños 
hicieron cartas con números y jugaron a realizar operaciones 
matemáticas en un tiempo limitado. El sistema de puntuación de la 
actividad hacía que el puntaje de cada uno dependiera del puntaje 
de los otros, llevándoles a desarrollar estrategias de cooperación 
(Ver Juego con cartas pág. 79).

Aprendizaje a través de la experiencia

A través de nuestros sentidos conocemos el mundo y de todas 
las experiencias que vivimos diariamente vamos extrayendo 
aprendizajes. Sin embargo, como nuestra capacidad para 
comprender e interpretar los fenómenos es limitada, en 
muchas ocasiones necesitamos la ayuda de otras personas o 
el uso de algunas herramientas de análisis para poder hacerlo. 
Esto hace que la escuela tenga una importancia central, en la 
medida en que puede propiciar experiencias de vida (reales o 
simuladas) y orientar un análisis de las mismas que le permita 
a los estudiantes comprenderlas a profundidad y establecer 
relaciones entre los diferentes fenómenos observados.

 Las personas tenemos más propensión a recordar los hechos 
que nos han impactado emocionalmente, que aquellos ante 
los cuales hemos sido indiferentes. En efecto, los estudios 
neuronales han encontrado que las regiones cerebrales 
asociadas a las emociones y al almacenamiento de información 
están estrechamente vinculadas. En ese sentido, un modelo de 
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educación pasiva que no despierte los intereses y las pasiones 
de los estudiantes, tiene muy bajas probabilidades de generar 
aprendizajes profundos y perdurables.

Cuando pensamos en nuestra propia experiencia, seguramente 
podremos constatar que las cosas que tenemos más grabadas 
en la cabeza están asociadas a los eventos de mayor impacto 
emocional en nuestras vidas. Y aunque es cierto que muchos 
libros, imágenes o relatos nos logran generar emociones 
muy intensas y nos permiten “vivir” lo que están narrando, 
por lo general las cosas que nos generan mayores impactos 
emocionales son las que vivimos en carne propia.

Un maestro que quiera favorecer el aprendizaje de sus estudiantes 
debe tratar de vincularlos emocionalmente con aquello que les 
quiere transmitir, y para lograr esto, muchos de los aspectos que 
se han visto anteriormente -la participación activa, el trabajo en 
equipos, la conexión con la vida real, los retos constantes y el uso 
de actividades lúdicas- le serán de gran ayuda. 

Todas esas herramientas tienen en común el hecho de que 
involucran al estudiante en el aprendizaje, para que él pueda 
edificar sus conocimientos, sus habilidades y sus valores a partir 
de sus propias experiencias. Ahora bien, las experiencias por sí 
solas no necesariamente conllevan los aprendizajes deseados.  
En esa medida, la existencia de un mediador externo que oriente a 
los estudiantes y que les permita reflexionar, discutir y comprender 
sus propias experiencias tiene una importancia capital en el 
proceso educativo. Tal es, entonces, la importancia del maestro. 

Las experiencias y las vivencias que activan el aprendizaje del 
niño pueden ser reales o simuladas, pues así como él vive una 
experiencia científica cuando sale al campo, huele las flores, 
observa los animales y toca las piedras; así mismo vive una 
experiencia política cuando juega a ser el presidente o una 
experiencia matemática cuando juega al ajedrez. 

Por esto, el maestro que quiere desarrollar un modelo de 
aprendizaje a partir de la experiencia puede valerse de diferentes 
actividades (salidas de campo, simulaciones escolares, 
juegos de roles, actividades lúdicas, trabajos en grupo, 
representaciones, ejercicios de investigación, etc.) pero siempre 
debe orientar estas experiencias y encauzar el aprendizaje.  
A continuación se presenta un modelo con el ciclo que pueden 
seguir este tipo de aprendizajes.

En primera instancia, el maestro debe determinar cuáles son 
los objetivos de la actividad y explicárselos a sus estudiantes. 
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Luego debe realizar la actividad, y para esto puede apoyarse en 
las recomendaciones del capítulo anterior. Es posible que los 
estudiantes no logren alcanzar los objetivos propuestos, porque 
el tiempo ha sido insuficiente, porque han sido incapaces, 
porque no han tenido los recursos, porque el objetivo era 
imposible o por cualquier otra razón. En todo caso, la actividad 
debe tener un punto final y tan pronto como se concluya se debe 
pasar a la etapa de procesamiento, independientemente de que 
los objetivos se hayan logrado o no.

El procesamiento incluye las siguientes tres etapas:

Recuento y retroalimentación1. : El objetivo de esta etapa es 
reconstruir lo que ocurrió en la actividad, hablando de los 
hechos observados o de las conductas asumidas por las 
personas. Asimismo, se debe dar retroalimentación e intentar 
que cada estudiante y cada grupo de la clase ofrezca y reciba 
retroalimentación sobre la efectividad del trabajo en equipo.

Reflexión y análisis2. : En este momento se debe profundizar 
con los estudiantes en el comportamiento, los sentimientos 
y las emociones vividas por cada uno de ellos y por el grupo, 
para tratar de identificar los puntos que determinaron el éxito 
o el fracaso de la actividad.
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Interpretación y generalización3. : Si se trata de una actividad 
de simulación en la que se trazaba una analogía con la vida 
real, en esta etapa se debe interpretar el significado y tratar 
de establecer las conexiones entre lo que sucedió en el 
juego y lo que puede suceder en la vida real. Así mismo, 
se pueden tratar de encontrar reglas en lo que se observó 
durante la actividad, y clasificarlas para que contribuyan a 
una mejor comprensión de las reglas que existen en la vida 
real (reglas naturales, sociales, físicas, matemáticas…).

Los aprendizajes que se derivan de una experiencia concreta 
pueden tener una utilidad directa en la vida real, y al mismo 
tiempo pueden servir como base para desarrollar actividades de 
mayor complejidad y continuar con el ciclo de aprendizaje. 

¿Promueve las vivencias y las experiencias activas de aprendizaje? 
¿Les ofrece retroalimentación a los estudiantes para que puedan 
evaluar mejor su comportamiento durante la actividad?
¿Propicia una reflexión y un análisis adecuados de las actividades?
¿Ayuda a establecer relaciones entre los hechos vivenciados en la 
actividad y las reglas sociales o naturales que están presentes en 
la vida real?

El trabajo educativo en las zonas rurales ofrece la ventaja de que 
los estudiantes llegan con un conocimiento previo del entrono 
natural y es fácil promover y encauzar el contacto con el mismo.  
Esta fortaleza fue aprovechada por los maestros que realizaron 
salidas de campo y caminatas, y que desarrollaron actividades 
de aprendizaje a partir de estas vivencias. Así, por ejemplo, en el 
área de ciencias naturales realizaron una actividad de observación 
del territorio, en la que cada estudiante seleccionaba pequeñas 
áreas de un metro cuadrado para recoger muestras de algunos 
materiales y hacer un dibujo detallado de todos sus elementos. 
Esta actividad sirvió como pretexto para formular preguntas, 
analizar las características del entorno y estudiar algunas reglas de 
la naturaleza. (Ver La parcelita, pág. 82). 

En el área de matemáticas, es posible abordar todos los conceptos 
y operaciones a través de su manifestación en la vida práctica. 
Así, por ejemplo, para conocer las leyes de la probabilidad y 
comprender que están presentes en muchas situaciones de la vida 
diaria, un maestro realizó una actividad con monedas en la que, 
bajo el pretexto de un juego, los estudiantes debían hacer muchos 
lanzamientos y empezar a detectar las reglas de la probabilidad  
(Ver ¿Qué probabilidades tengo?, pág. 77).
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Evaluación 

La evaluación es una herramienta imprescindible para saber si 
una intervención educativa está logrando sus propósitos.  
El verdadero objetivo  de una evaluación educativa es mejorar 
los proceso de aprendizaje y contribuir a que logre sus fines. 
En ese sentido, una evaluación individual que fomente la 
competencia entre unos y otros no tiene ningún sentido 
cuando lo que se quiere es promover la cooperación. Por 
esta razón, el maestro que utiliza métodos de aprendizaje 
cooperativo debe ser muy cuidadoso y creativo al momento de 
evaluar a sus estudiantes, de modo que la evaluación misma 
promueva la cooperación. 

Para poder determinar el punto desde el cual inicia cada 
estudiante su proceso escolar; para saber cuáles son las 
habilidades que es preciso fomentar y determinar los vacíos 
conceptuales que deben ser llenados; para saber si una práctica 
educativa está logrando sus propósitos o si debe ser modificada; 
para reflexionar sobre el trabajo que lidera el maestro; en fin, para 
que la actividad de la escuela fluya de forma positiva y todos 
las personas se vean beneficiadas por ella, es indispensable 
implementar un modelo sólido y continuo de evaluación. Si uno 
no sabe que las cosas fallan, entonces no intentará mejorarlas. 

La evaluación no debe convertirse en una herramienta para 
intimidar o generar temores en los estudiantes. Por el contrario, 
ha de ser vista como una forma de apoyar y encauzar el proceso 
de aprendizaje, pues además de que permite definir qué cosas 
sabe y cuáles le hace falta a un grupo, constituye una forma de 
medir la capacidad del maestro y de los métodos pedagógicos 
para lograr sus objetivos. 

Si se quiere implementar un proceso muy riguroso de evaluación 
se pueden seguir los siguientes pasos:

Definir qué es lo que se quiere enseñar a los estudiantes1. : 
Cuál habilidad se quiere que desarrollen, qué conocimiento 
se espera que adquieran, o qué actitud se pretende que 
incorporen.

Definir los indicadores2. : Un indicador es una manifestación 
observable de algo que no puede ser observado, y sirve para 
“indicar” o sugerir la existencia o ciertas características de 
aquello que no puede ser visto. Para eso, debe ser posible 
de cuantificar. Así, por ejemplo, la paz es un valor que no 
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se ve, pero que se puede evaluar a través de indicadores 
observables y medibles como el número de guerras, la 
cantidad de homicidios o el número de desplazados por 
unidad de población. Igualmente, la habilidad matemática se 
puede medir con pruebas observables, en las que se calcule 
el número de operaciones que el estudiante puede hacer bien. 

Hacer una evaluación inicial “de entrada”: 3. Antes de realizar 
la actividad educativa, hacer una prueba que permita 
determinar la presencia de los indicadores y medir el estado 
en que se encuentran los estudiantes. 

Hacer una evaluación final “de salida”:4.  Después de 
haber realizado la intervención educativa, volver a medir a 
los estudiantes para determinar si su desempeño en los 
indicadores es mejor de lo que era al principio. En caso de 
serlo, la actividad educativa habrá logrado su propósito.

En todo caso, los procesos educativos muchas veces no se 
pueden reducir a indicadores claros y, en esa medida, parte 
del éxito de una evaluación radica en la habilidad del docente 
para observar actitudes y comportamientos que no pueden ser 
cuantificados. Por lo tanto, el modelo anterior no constituye una 
guía única de evaluación, sino que ofrece pautas para realizarla. A 
cada maestro le corresponde ajustar sus criterios de evaluación y 
decidir creativamente la forma en que intentará determinar si sus 
actividades pedagógicas están cumpliendo o no con los logros 
académicos y de convivencia que se esperan alcanzar. 

Hay diferentes herramientas para observar la presencia o 
ausencia de algo que se quiera enseñar, y en la medida en 
que uno pueda cuantificar lo que observe a través de estas 
herramientas, entonces puede decir que se trata de un 
indicador. Por ejemplo, el número de respuestas acertadas 
en un cuestionario de 20 preguntas sobre las capitales 
departamentales, puede ser un indicador de conocimiento 
geográfico, así como la cantidad de errores gramaticales por 
cada página, puede ser un indicador de la habilidad para escribir. 
La siguiente tabla ofrece algunas recomendaciones sobre las 
herramientas que se pueden utilizar para evaluar los distintos 
aspectos del aprendizaje. 

¿Qué evaluar? ¿Qué herramientas utilizar?
Conceptos

(conocimientos) 
Diario de clase, resúmenes, textos escritos, evaluación oral, 
tareas, exposiciones, cuestionarios.
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Procedimientos 
(habilidades)

Diario de clase, resúmenes, evaluaciones orales, tareas, juegos, 
dinámicas, expresión corporal, diálogos, debates, exposiciones, 
música, artes, presentaciones.

Actitudes
(valores)

Artes, música, juegos, dinámicas, entrevistas, debates, 
competencias, presentaciones.

Por último, cuando se implementa un modelo de trabajo en grupos 
cooperativos, en el que se privilegia el aprendizaje de todos y la 
forma en que se apoyan unos a otros, un modelo de evaluación 
estrictamente individual no tiene mucho sentido. Cuando el 
maestro quiere saber si la interacción grupal ha sido benéfica para 
todos, le resultará mejor evaluar el desempeño del grupo en su 
conjunto, que el de cada uno de sus integrantes por separado. 
Pero como esto a veces es difícil de determinar (pues el trabajo o 
la prueba que entrega un grupo pudo haber sido hecha por uno 
solo de sus integrantes) acá se presentan algunas sugerencias 
que pueden ser útiles al momento de pensar en formas creativas 
de evaluar el aprendizaje cooperativo en equipos:

La calificación más baja•	 : Evaluar individualmente a cada 
integrante del equipo, y darle a todos la nota más baja. Esto 
hará que se preocupen por ayudarse a estudiar, y que los 
que suelen sacar mejores notas tengan que preocuparse por 
los que normalmente les va peor.

Promedio del grupo•	 : Evaluar individualmente a cada 
integrante del equipo, y darle a todos la nota que resulte al 
promediar todos los resultados. Esto hará que el grupo se 
preocupe por que a todos les vaya bien, pues si a alguno le 
va mal, bajará el promedio y todos se verán afectados. Hay 
que hacerles ver que no es culpa de esa persona, sino que 
la responsabilidad es de todos pues ellos debían haberlo 
apoyado durante el estudio.

Suma del grupo•	 : Igual a la anterior, pero en vez de sacar 
el promedio, se suman todas las notas y el resultado es 
la nota para cada uno. De esta forma, los que sacaron la 
calificación más baja no sentirán que le bajaron al grupo sino 
que le aportaron, y aunque seguirán preocupándose por el 
desempeño de los otros, habrá menos conflicto interno. 

Selección al azar: •	 Tomar a la suerte un trabajo o un 
examen de uno de los integrantes del grupo, calificarlo y 
asignarle esa nota a todos. En este caso, hay que decirles 
que antes de entregar los trabajos o los exámenes, deben 
revisarse y corregirse entre ellos.
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Puntuación individual más un bono grupal•	 : Cada uno 
recibe una calificación por su trabajo, más un bono que 
corresponde al promedio del trabajo grupal. Así, el aporte del 
grupo se percibe como un extra, que hace mejorar la nota. Y 
entre mejor le vaya a cada integrante, mejor les irá a todos.

¿Intenta saber el punto de partida de cada estudiante para orientar 
sus acciones educativas?
¿Evalúa sus propias prácticas para saber si son eficaces?
¿Utiliza un modelo continuo de evaluación para apoyar y encauzar 
el proceso de aprendizaje?
¿Tiene claro qué es lo que quiere enseñar y cómo lo va a medir?
¿Complementa su evaluación cuantitativa con una apreciación 
cualitativa de los estudiantes?
¿Utiliza un método de evaluación que promueva la cooperación 
entre los estudiantes?

Una de las finalidades generales de la experiencia de trabajo en 
La Macarena era fomentar la conciencia ambiental y el respeto 
por el medio ambiente, y por eso los maestros pensaron en una 
serie de indicadores que les permitieran observar esta actitud en 
el comportamiento práctico de sus estudiantes, como por ejemplo: 
Cuánto basura había en la escuela (cantidad de ítems encontrados 
al día), cuidado por las plantas (número de daños que se le hacían 
a las plantas en una excursión), conocimientos para el cuidado 
ambiental (cantidad de respuestas correctas en un test), entre otros. 

De otra parte, la preocupación por la evaluación estuvo 
presente a lo largo de toda la experiencia,  y por eso después 
de implementar cada actividad, los maestros diligenciaron un 
formato en el que escribían los logros, las características de esos 
logros y la evolución del grupo. Adicionalmente, promovieron la 
autoevaluación de los estudiantes y la posibilidad de que ellos se 
evaluaran entre sí.

Por último, algunas actividades utilizaron esquemas creativos para 
la evaluación del trabajo grupal, como en el caso de una actividad 
de lectura para no lectores, en la que se les presentó la letra de 
una canción que ellos conocían y debían llegar a identificar los 
versos y las palabras en el texto escrito (Ver Karaoki pág. 70). 
Esta actividad se hizo por grupos, que fueron organizados de tal 
forma que hubiera estudiantes muy hábiles y poco hábiles, y el 
sistema de evaluación buscaba que los que ya sabían identificar 
las palabras se preocuparan por que los demás lo lograran, y les 
ayudaran en su proceso, en la medida en que nadie sabía quién 
sería el encargado de representar al grupo. 

Preguntas 
claves

Experiencias 
destacadas de 
evaluación en 
La Macarena
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Actividades 
implementadas

En este último capítulo se presenta un compilado con una 
muestra de las actividades que utilizaron los maestros de La 
Macarena a lo largo de la experiencia piloto. Algunas de estas 
actividades fueron extraídas de otros lugares y se adaptaron a las 
necesidades particulares de estas escuelas, mientras que otras 
fueron inventadas y desarrolladas por los propios maestros, en el 
marco de este proyecto.

A todos los maestros se les entregó un cuadro que debían 
diligenciar para recoger la información principal de cada actividad 
y, de esta manera, contar con un modelo unificado en el que se 
presente la explicación, los requerimientos y los objetivos de cada 
actividad. Dicho cuadro, que es el que se usará también acá para 
exponer las actividades, se compone de las siguientes casillas:

Nombre de la actividad
Descripción En esta parte se hace una explicación detallada de la actividad.

Objetivo Se debe plantear el propósito central de la actividad.

Tiempo Decir si hay un tiempo establecido o aproximado.

Materiales Incluir todo lo necesario para cumplir la actividad.

Logros Identificar algunos logros que se espera alcanzar con la actividad 
y que puedan ser evaluados al finalizar. En el caso de los 
trabajos realizados en el aula, los logros se dividen en dos: los 
académicos (qué aluden a conocimientos y habilidades) y los 
de convivencia (que se relacionan con las actitudes).

Retro-
alimentación

Puntos que el docente o facilitador debe tener en cuenta cuando 
desarrolla la actividad.

Las actividades que acá se recogen están agrupadas en las 
cinco áreas de interés en torno a las cuales se estructuró el 
proyecto (Pre-escolar; lectoescritura; matemáticas; ciencias 
naturales, sociales y medio ambiente; y escuela de padres), y en 
cada caso se presenta una breve explicación de los objetivos 
que perseguían los maestros en cada una de estas áreas.
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1. Escuela de padres
Para generar espacios de reflexión y trabajo que permitieran 
ubicar a la escuela como un centro de transformación creativa y 
no violenta de los conflictos comunitarios, un grupo de maestros 
se especializó en diseñar alternativas de trabajo para vincular a 
la comunidad escolar, y particularmente a los padres de familia, 
en las dinámicas de la vida escolar. Este grupo se trazó los 
siguientes objetivos: 

Convertir el espacio escolar en el lugar donde confluyen las •	
propuestas comunitarias.
Identificar formas de acercamiento de los padres de familia al •	
entorno escolar. 
Sensibilizar a los padres sobre la importancia de establecer •	
relaciones de afecto con sus hijos y demás miembros de la 
familia para una convivencia armónica.
Construir comunitariamente un proceso permanente de •	
formación integral de los padres de familia, que responda 
a las necesidades personales de su núcleo familiar y de su 
contexto social, motivándolos a la participación.
Involucrar a estudiantes, padres y docentes  en una •	
propuesta asociativa que tenga como base la interacción 
Escuela – Comunidad

Concientes de que la familia es el lugar en el que los niños 
adquieren con mayor fuerza sus valores, sus habilidades sociales 
y sus pautas de comportamiento, su estrategia general se 
basó en el desarrollo de un proyecto de formación en valores 
dirigido a los padres de familia y los miembros de la comunidad, 
que buscaba, a un mismo tiempo, realizar un trabajo conjunto 
de formación en valores y generar propuestas organizativas y 
económicas adecuadas para reforzar el trabajo en la escuela.

Escuela de padres
Descripción Se realiza un encuentro en la sede con padres de familia y 

comunidad en general, y se desarrollan las siguientes actividades: 

1. Ambientación: El teléfono roto (20 minutos): Los 
participantes se sientan en círculo y uno de ellos escribe un 
mensaje con algún grado de complicación y difícil de recordar y 
se lo dice en secreto a la persona que está a su derecha. Ésta, 
a su vez, debe repetírselo en secreto a la persona del lado y así 
sucesivamente hasta llegar a la última persona, quien deberá 
decirlo en voz alta. Entonces discutirán si hubo modificaciones 
en el mensaje y tratarán de devolverse uno por uno, para rastrear 
en dónde fue cambiando. 
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La reflexión debe demostrar que el mayor obstáculo que se 
presenta en las comunidades es el chisme y que un problema 
pequeño de comunicación puede generar grandes conflictos. 
Pero a esta conclusión deben llegar los participantes. 

2. Camino de los sueños (30 minutos): En una punta del 
tablero se dibuja una canoa arrancando de un puerto y en el otro 
extremo se dibuja una canoa llegando al puerto. Donde está la 
canoa arrancando el docente va a escribir todas las opiniones 
de los participantes sobre cómo ven la escuela en el presente y 
en la canoa que está llegando al otro puerto, escribirá lo que los 
participantes sueñan con que fuera la escuela. Para unir esas dos 
canoas el docente dibujara el río y debajo del río escribirá todo lo 
que la comunidad proponga para llegar de un puerto al otro; todas 
las estrategias para conseguir la escuela de los sueños.

3. Trabajo individual (20 minutos): Después de tener el 
dibujo en el tablero con las estrategias para conseguir la escuela 
de los sueños, se le entrega a cada persona papel y lápiz, para 
que dibuje o escriba un compromiso personal que quiere asumir 
para cumplir con ese sueño.

4. Socialización de compromisos (20 minutos): Quienes lo 
deseen pueden presentar sus compromisos y/o pegar sus frases 
o dibujos en las paredes. 

5. Escuelas de padres (30 minutos): A partir de las ideas 
que surjan en la etapa 2, los docentes deben proponer unos 
temas de trabajo, escribir cada uno en una cartulina y pegarlos  
en las paredes. Los asistentes se deben dividir en grupos, 
asegurando que en todos ellos haya personas que sepan leer 
y escribir, para discutir cuál de todos los temas propuestos les 
parece más importantes y escribir una nueva cartelera en la que 
asignen responsabilidades concretas, con nombres y con fechas, 
para lograr los buenos propósitos. Sus trabajos deben quedar 
pegados en la cartelera, para que sus propósitos no se olviden.

6. Actividad  sancocho para todos (20 minutos): Se 
cortan pequeños cartones y en cada uno se dibuja y se escribe 
un ingrediente para preparar un sancocho; por ejemplo, carne, 
mazorca, agua, yuca, olla, fogón, fósforos, etc. Se hacen tantos 
cartones como personas participan y a cada una se le da uno. 
Luego se dividen los participantes en grupos y se les pide que 
preparen un sancocho y lo presenten. Como no todos los grupos 
van a tener cuchillo para cortar o agua para cocinar, el docente 
va pasar por cada grupo haciéndoles notar esas cosas. Por 
ejemplo, les pregunta “¿si no tienen fósforos como van a prender 
el fogón?”. Los participantes deben llegar por sí mismos a la 
conclusión de que se necesitan todos para preparar el sancocho, 
que no deben trabajar aislados, sino todos unidos.
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7. Proyectos asociativos (20 minutos): Los asistentes 
proponen proyectos que se pueden trabajar en la vereda 
con apoyo de los docentes y la escuela y la integración de la 
comunidad. No sólo proyectos que beneficien a la sede, también 
pensar en propuestas productivas que se puedan negociar 
con la Alcaldía, La Umata, la Dirección de Núcleo u otras 
organizaciones que se encuentren en el Municipio.

Objetivo Vincular a la comunidad educativa y hacerla protagonista de la 
actividad escolar.

Tiempo Una jornada de al menos tres horas.

Materiales Papel periódico, marcadores, colores, hojas, fichas para la 
actividad del sancocho para todos.

Logros Conocer las propuestas que los padres y la comunidad •	
quieren trabajar desde la escuela.
Establecer un cronograma de trabajo con los padres de •	
familia y la comunidad.
Trabajar temas que le interesen a la comunidad educativa.•	

Retro-alimentación Realizar talleres con los padres y la comunidad en general 
permite que de una forma tranquila y divertida elaboren una 
propuesta de trabajo en la escuela y se vinculen en diferentes 
actividades que ellos mismos proponen. Incluirlos activamente 
desde la etapa de planeación y permitirles que ellos decidan sus 
propios compromisos, hace que los padres se sientan partícipes 
del proceso educativo y la escuela pueda establecer vínculos 
productivos con la comunidad. 

Cuaderno viajero
Descripción El docente debe comenzar un cuaderno con la escritura o la 

ilustración de algún tema que sea de interés para el grupo. 
Luego debe hacer que el cuaderno rote por las casas de los 
estudiantes, para que cada uno de ellos lo complemente con 
ayuda de sus padres o las personas con quienes vive. Antes 
de iniciar la rotación, se deben establecer reglas claras sobre 
la utilización del cuaderno, aclarando entre todos cómo será su 
uso, qué se espera que las personas hagan en él y cuáles son las 
restricciones de tiempo y de hojas por familia. 

Objetivo Vincular a los padres de familia con el proceso educativo de sus 
hijos y fortalecer la comunicación entre ellos.

Tiempo Todo el que el docente considere necesario.
Materiales Un cuaderno – Pinturas, colores, tijeras, revistas, entre otros.

Logros Desarrollar la comunicación entre padres e hijos.•	
Conocer los gustos, intereses y preocupaciones principales•	
de la comunidad educativa.•	
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Involucrar a la familia en el proyecto para generar espacios •	
de trabajo en casa.
Establecer vínculos de los padres y demás miembros de la •	
familia con la escuela. 

Retro-
alimentación

Esta herramienta permitirá al docente evaluar el interés de las 
personas que viven con cada uno de sus estudiantes, al ver la 
respuesta que obtiene con la invitación a trabajar en el cuaderno. 
Por otra parte ayudará a fortalecer lazos con otros miembros de 
la familia, como los abuelos, al integrarlos en todos los temas 
que como docente considere oportuno. El cuaderno le permitirá 
trabajar cualquier tema que crea conveniente, desde actividades 
de valores, hasta las relacionadas directamente con el currículo.

Manual de convivencia
Descripción El docente debe proponer unas jornadas de trabajo comunitario 

para la explicación y elaboración del Manual de Convivencia de la 
sede; con alternativas como:

Lo que queremos que haya en la escuela.•	
Las cosas que no nos gustan que pasen en la escuela.•	
Como debemos responder cuando no se cumple con las •	
responsabilidades…

Durante las jornadas de trabajo es muy importante que todos 
los participantes entiendan en qué consiste el Manual y cómo 
los distintos miembros de la comunidad educativa pueden hacer 
aportes para éste. 

Objetivo Vincular a la comunidad educativa para que haga parte activa del 
Manual de Convivencia y trabaje en torno a él.

Tiempo Las jornadas que el docente establezca para su elaboración.
Materiales Papel, lápices.

Logros Familiarizar a la comunidad educativa con lo que es el Manual •	
de Convivencia y su importancia.
Promover modificaciones para el Manual de Convivencia que •	
tengan en cuenta los intereses de los distintos grupos. 
Acordar con los niños y los adultos las acciones permitidas •	
en el espacio escolar.
Establecer compromisos y acuerdos para ser desarrollados •	
por toda la comunidad educativa.

Retro-
alimentación

El Manual de Convivencia es una de las estrategias con las que 
cuentan los docentes para comprometer a los niños y sus familias 
en el proceso de formación, al darles la oportunidad de participar 
en la definición de sus propósitos y de las formas de trabajarlos. 
Se debe garantizar que todos entiendan muy bien cada cosa que 
se propone como comportamiento o actividad para la escuela, 
para evitar inconvenientes a la hora de hacerlo cumplir. 
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Diagnóstico participativo

Descripción Por medio de encuestas, realizar un diagnóstico de los asuntos 
educativos en el municipio, en el que participen padres de familia, 
docentes y comunidad en general. Entre todos deben diseñar tres 
cuestionarios con preguntas sobre la percepción que la gente 
tiene de la escuela y sobre lo que consideran que hace falta o 
que les gustaría mejorar. Uno debe ir dirigido a los padres de 
familia, otro a la comunidad general y otro a los docentes. Luego 
se deben dividir en tres equipos, y cada equipo debe encuestar a 
uno de estos grupos. Los formatos diligenciados se entregarán al 
docente, quien deberá sistematizar la información, para establecer 
claramente la percepción que se tiene de la educación y las 
metas prioritarias.

Objetivo Establecer canales de comunicación entre la escuela y la comunidad.

Tiempo Durante el primer mes de clases.

Materiales Papel y lápiz (hacer varias copias de cada uno de los formatos de 
encuesta que diseñen).

Logros Tener un punto de partida con la mirada de todos los actores •	
de la comunidad educativa en torno a su organización y 
propuestas de convivencia y trabajo.
Contar con información de primera mano con relación a lo •	
que los padres, la comunidad y los docentes pretenden que 
sea la escuela.
Definir criterios para la planeación educativa y para evaluar •	
los logros del año.

Retro-
alimentación

Esta actividad muestra un diagnóstico claro de la situación de 
la escuela con relación al proceso organizativo de los padres y 
la comunidad en general, y permite conocer lo que esperan las 
distintas personas en relación a la escuela. Una vez procesada 
la información, es bueno compartirla con los estudiantes y 
vincularlos a ellos en el proceso de enfrentar los problemas que 
se hayan detectado.
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Hablan los títeres
Descripción En cada casa, cada niño trabaja con ayuda de su familia para 

hacer un títere. Luego, en una clase, el curso se divide en varios 
grupos y se les proponen temas relacionados con la escuela, con 
preguntas como:

¿Qué es lo que más me gusta de la escuela?•	
¿Qué es lo que no me gusta de la escuela?•	
¿Qué cosas creo que le hacen falta a la escuela? •	
¿Cómo me gustaría que fueran los niños de la escuela?•	
¿Qué quiero aprender en la escuela?•	
¿Qué haría para mejorar la escuela?•	

Al contar con los grupos, se les puede proponer que trabajen 
una obra de teatro, una canción, un cuento, o simplemente que 
cada títere diga lo que quiera con relación a las preguntas.

Objetivo Establecer los puntos de vista de los niños con relación a  
la escuela.

Tiempo Actividad a realizar durante el primer mes de clases. Incluye una 
preparación y un trabajo en las casas, junto con unos espacios 
de clase para el trabajo grupal. 

Materiales Para los títeres: Bolsas de papel, témperas, colores, lana o 
hierba, semillas.

Logros Vincular a los padres con el trabajo de sus hijos.•	
Mostrar a los niños la importancia de que hagan parte de la •	
escuela y sus compromisos frente a ella.
Conocer los gustos de los niños, y así poder desarrollar •	
temas y actividades escolares que les gusten.
Hacer que los niños se sientan parte fundamental de la •	
escuela y se comprometan a trabajar en ella.

Retro-
alimentación

Estos diagnósticos le permiten al docente recoger elementos 
para definir su plan de trabajo con los niños y, al mismo tiempo, 
realizar procesos de negociación con ellos, para comprometerlos 
a cumplir con lo que propongan. 

Es importante en este tipo de actividades no forzar a los niños a 
participar. En la medida que algunos van hablando los demás se 
van integrando. Si la actividad no recoge los aportes de muchos, 
es necesario pensar en otro tipo de actividad que permita que 
todos se expresen, como hacer dibujos, escritos o aquello que el 
docente considere indicado para su grupo.
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2. Pre-escolar
La presencia y participación del niño en las actividades del 
preescolar es decisiva para su vida, puesto que allí se propicia 
el florecimiento que habrá de conducir a su formación integral 
como persona. Cada día hay mayor conciencia de la importancia 
de este ciclo en la formación integral del individuo y por ende en 
el desarrollo de la sociedad, y esta preocupación también estuvo 
presente en los maestros de La Macarena que constituyeron 
un equipo de trabajo destinado a explorar nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje para la primera infancia. Los objetivos 
puntuales que este grupo se trazó fueron los siguientes:

Lograr que el niño despierte interés por lo que le rodea y lo •	
haga parte de su proceso educativo.
Propiciar un ambiente agradable y de confianza para que el •	
niño pueda desarrollar sus experiencias.
Construir el modelo de sistematización y evaluación de •	
Preescolar.

La preocupación por diseñar actividades muy dinámicas y 
divertidas estuvo particularmente presente en este grupo, porque 
captar la atención de los niños más pequeños presenta mayores 
dificultades. Así mismo, tenían una restricción general del tiempo, 
pues debido a su edad, estos niños no están en capacidad de 
concentrarse por largos periodos de tiempo, de manera que 
las actividades tenían que ser cortas y variadas. De otra parte, 
decidieron que era importante establecer rutinas de trabajos para 
que los niños fueran desarrollando sus estructuras mentales, 
ordenando los hechos y adquiriendo hábitos sanos. Por ejemplo; 
siempre se leía un cuento después del descanso y siempre se 
lavaban las manos antes y después de la comida y el refrigerio.

Privilegiaron también las actividades de lectura, como una 
forma de desarrollar la capacidad de atención de los niños, 
aumentar su vocabularios, introducirlos en un mundo mágico, 
generarles expectativas frente a la importancia de leer y escribir, 
y promover su interés por la lectura. Y en el ámbito emocional, 
trataron de fortalecer continuamente la seguridad personal 
de los niños, felicitándolos siempre por sus trabajos, evitando 
críticas que no fueran propositivas, y valorándole a cada niño 
sus características personales.

Leo con dibujos (Lectura visual)
Descripción Se reúnen los niños de Preescolar el primer día de la semana y 

se les pregunta sobre lo que hicieron el fin de semana. A partir
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de los eventos más significativos, se les pide que hagan dibujos 
y que luego se reúna todo el curso para compartir los dibujos y 
construir una historia que mezcle lo de todos los dibujos.

El docente debe ayudar a armar la narración, estableciendo 
conexiones entre cada dibujo. 

Esta actividad la puede trabajar una clase, una semana o todo un 
mes si se quiere que ellos vayan desarrollando su nivel de creación.

Objetivo Usar el dibujo como herramienta de narración y expresión.

Tiempo Varias sesiones de veinte minutos, para desarrollar la habilidad de 
leer imágenes.

Materiales Papel, colores, lápices, dibujos.

Logros 
académicos

Comprender imágenes y situaciones a partir de dibujos de  •	
la cotidianidad.
Estimular el uso del lenguaje al interpretar láminas.•	
Ejercitar la fantasía. •	

Logros de 
convivencia

Reconocer y expresar emociones.•	
Escuchar activamente.•	
Dialogar con otros.•	

Retro-
alimentación

Es importante en los niños que apenas están iniciando su labor 
escolar que desarrollen la capacidad de comunicación verbal. 
Cuando un niño aprende a expresarse desde pequeño, fortalece 
su seguridad para hablar en público y el desarrollo del lenguaje.

Soy un constructor  
(Proceso de pensamiento)

Descripción Déle a los niños unos cubos con números del 1 al 10 y letras 
de la A  a la J, y organícelos en dos grupos para que uno trabaje 
con números y otro con letras. En cada grupo, dígales que deben 
buscar ciertos caractéres (por ejemplo el 2 o la B) y cuando ya 
estén familiarizados con los bloques, pídales que construyan 
torres o secuencias para formar palabras o números más 
grandes. Siempre que usen un cubo, deben decir en voz alta el 
nombre del caractér que utilizarán. Según las capacidades de los 
niños, vaya poniéndoles retos más complicados. Si es el caso, 
organícelos en grupos según el nivel de dificultad, recordándoles 
que se deben apoyar entre ellos y que si alguno falla es el 
grupo el que falla. Puede pedirles que hagan una torre en orden 
alfabetico, o del 1 al 10. Luego puede mezclar letras y números y 
pedirles que hagan combinaciones, según un patrón (por
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ejemplo: un número, dos letras,un número, dos letras… 5, B, F, 4, 
C...). Para aumentar la dificultad, y según las capacidades de los 
niños, puede pedirles que formen cadenascon cierto sentido (p. 
ej. números pares de cuatro cifras o palabras de cuatro letras). 

Objetivo Desarrollar en los niños la habilidad de construir, ordenar, clasificar. 

Tiempo Varias sesiones de una hora, para desarrollar estas habilidades.

Materiales Muchos bloques con números (cada uno con un número del 1 al 
10 en sus seis caras) y otros con letras (de la A a la J). Estos se 
pueden hacer con cajitas de cartulina recortadas y pintadas. 

Logros 
académicos

Diferenciar números de letras.•	
Identificar características de objetos, clasificarlos y •	
ordenarlos según ciertos criterios.
Identificar hasta el número 10 y hasta la letra J.•	

Logros de 
convivencia

Escuchar y comprender instrucciones.•	
Ayudar a los compañeros que tienen dificultades•	
Perseverar ante retos cada vez más difíciles. •	

Retro-
alimentación

Jugar con bloques es muy divertido, independientemente de que 
los niños aún no sepan leer y escribir o ignoren los números, pues 
así aprenden la diferencia entre ellos y los van conociendo de una 
forma entretenida. Recuerde que los seres humanos aprendemos 
por relación, ver algo muchas veces nos ayuda a incorporarlo. 
Esta actividad, además, desarrolla destrezas matemáticas básicas 
como el reconocimiento de los números, contar, identificar 
patrones, reconocer simetrías y aprender a clasificar.  Los niños 
pequeños fácilmente confunden las letras y los números. Durante 
el transcurso de la clase, pida que señalen y nombren ambos, o 
haga preguntas como, “¿Ven este bloque? ¿Dice 5 o E?”

Ya se leer (Prelectura-escritura)
Descripción Escribir el nombre completo de los niños que están en Preescolar 

en varias hojas de papel y pedirles a ellos que los decoren, les 
peguen cosas y los cuelguen en lugares visibles (como el asiento 
que usan, las mesas o el tablero), de manera que los siguientes 
días lo puedan ver, hasta identificarlo plenamente. Después se 
pueden cambiar de lugar los nombres, y ellos deben reconocer 
el suyo y al final deben hacerse ejercicios para que ellos mismos 
escriban su nombre. Este último ejercicio lo deben repetir todos 
los días, señalando cada vez la fecha completa: día, mes año. 
Luego deberán ir reconociendo el nombre de sus compañeros. 
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Objetivo Identificar por relación su nombre y el de sus compañeros e 
incursionar en el lenguaje escrito.

Tiempo Todos los días 15 minutos.

Materiales Papel, colores o marcadores, hojas secas, témperas, papeles de 
colores y pegante. Muchos carteles con los nombres de los niños 
de Preescolar, y un cuaderno para cada uno en el que todos los 
días ensayarán escribir la fecha y su nombre.

Logros 
académicos

Identificar su nombre y relacionarlo consigo mismo.•	
Diferenciar su nombre del de los demás.•	
Relacionar las letras y palabras con su realidad.•	
Generar rutinas que permiten construir el conocimiento.•	
Incorporar el tema de la fecha en su vocabulario.•	

Logros de 
convivencia

Reconocer y expresar emociones, frente a lo que se aprende.•	
Identificarse a sí mismo y diferenciarse de los demás. •	
Interesarse por el nombre de los compañeros y por la forma •	
en que se escribe.

Retro-
alimentación

Inicialmente es importante que el nombre de cada niño esté en un 
lugar establecido y que ellos puedan verlo siempre que quieran. Así 
podrán aprender a reconocerlo, a pesar de no saber leer. Cuando 
ya lo tengan muy aprendido, comenzarán a tratar de escribirlo.

Todos aprendemos por relación, si vemos el logo de algún 
producto sin leerlo ya sabemos que dice, así pasa para aprender 
a leer y escribir. La continuidad de este tipo de actividades 
permite que los niños aprendan a leer y escribir por relación, sin 
que toque segregar las palabras en sílabas y letras.

Cuéntalo  (Prematemáticas)
Descripción Consiga un grupo de objetos para contar (piedras, semillas, 

hojas, pelotas, lápices, colores, borradores), garantizando que 
de cada especie haya varios parecidos y unos pocos diferentes 
(por ejemplo, tres hojas grandes en un grupo de hojas pequeñas, 
dos piedras pintadas en un grupo de piedras sin pintar, o unos 
colores en el grupo de los lápices). Siéntese en el suelo con 
los niños y son “diferentes”- deberá contar hasta el número que 
salióen el dado, tocando cada objeto. Si se detiene en un objeto 
“igual” (una hoja pequeña), puede tomarlo, pero si es “diferente” 
(una piedra pintada) debe dejarlo ahí. Luego el turno pasa al 
niño que está al lado, y así sucesivamente. El ganador es el que 
obtiene el mayor número de objetos cuando sólo quedan los 
objetos diferentes en el círculo. 



64  cartilla del profesor  

Objetivo Hacer del proceso de contar y del aprendizaje del sentido 
numérico algo fácil y divertido.

Tiempo Sesiones de treinta minutos máximo.

Materiales Dados y los conjuntos de objetos para contar. 

Logros 
académicos

Comparar pequeñas colecciones de objetos.•	
Establecer relaciones con el medio ambiente y con los •	
objetos de su realidad.
Identificar características comunes o diferentes de  •	
distintos objetos.

Logros de 
convivencia

Escuchar de manera activa.•	
Reconocer y expresar emociones y sentimientos.•	
Respetar la participación de los compañeros.•	

Retro-
alimentación

Es posible que muchos de los niños de preescolar aún no 
identifiquen los números hasta el seis y menos aún la relación 
del numero con la cantidad, pero este tipo de actividades 
permiten que por relación ellos vayan aprendiendo el valor de 
la cantidad y poco a poco vayan aprendiendo a contar. Es muy 
importante repetir muchas veces el ejercicio, para garantizar que 
han ido incorporando los temas. Adicionalmente, esta actividad 
puede utilizarse para explorar con mayor profundidad el tema las 
diferencias y las similitudes.

Hago cuadros (Motricidad fina)

Descripción Para esta actividad debe salir con los niños a recoger hojas 
grandes, medianas y pequeñas. Luego debe indicarles que 
las hojas grandes las rasguen, las medianas las rompan en 
pedazos muy pequeños y a las pequeñas les hagan huecos con 
espinas de naranjo. Cuando lo hayan hecho, entrégueles una 
hoja de papel y pídales que hagan un dibujo con las hojas que 
trabajaron, que peguen las hojas y utilicen colores o pinturas 
para complementarlo.

Objetivo Promover la expresión creativa.

Tiempo Varias sesiones de veinte minutos, hasta que terminen su obra  
de arte.

Materiales Hojas secas de todos los tamaños, espinas de naranjo o palillos, 
hojas de papel, pegante, colores o témperas.
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Logros 
académicos

Motivar en los niños el uso de elementos del medio como •	
herramienta de creación.
Usar el dibujo como herramienta de narración y expresión.•	
Desarrollar habilidades de motricidad fina.•	

Logros de 
convivencia

Trabajar ordenadamente.•	
Apreciar la naturaleza.•	
Colaborarle a sus compañeros en las actividades. •	

Retro-
alimentación

Con esta sencilla actividad se están trabajando varios temas: 
diferencias entre materiales, tamaños, formas, colores, motricidad 
fina, expresión artística. Los niños se divertirán con la actividad 
y el hecho de usar materiales y técnicas de trabajo nuevas 
les resultará entretenido. Se le pueden hacer variaciones a la 
actividad para amarrar diferentes temas.

3. Lecto-escritura
Se quiso hacer un laboratorio educativo dirigido a los niños que 
se iniciaban en el mundo de la escritura, la lectura y la narración, 
usando el dibujo como herramienta de aprendizaje para explorar 
caminos creativos y efectivos que los introdujeran en el lenguaje 
escrito, al tiempo que se estimulaban sus habilidades de 
narración, comprensión y creación literaria.

Bajo la forma convencional de enseñar la escritura se parte 
de la unidad más concreta para ir armando estructuras de 
mayor complejidad. Así, los estudiantes estudian cada letra 
y cuando ya las conocen todas pasan a ver sus relaciones y 
sus combinaciones en sílabas, para luego armar palabras y, 
progresivamente, ir llegando hasta la compresión de textos.  
El camino que se sigue responde a este esquema:

Letras  Sílabas  Palabras  Oraciones  Párrafos  Textos

El proyecto adelantado en La Macarena se aventuró a invertir 
este proceso, buscando que los estudiantes partieran de los 
acontecimientos reales (textos) y mediante su representación 
simbólica a través de dibujos los pudieran ir descomponiendo 
en sus elementos constitutivos. Así, los estudiantes llegarían a 
identificar en su propio lenguaje oral la presencia de “palabras” 
como unidades independientes y, con la práctica y la reiteración 
de los ejercicios, podrían ir segmentando las cadenas de oralidad 
en palabras, en sílabas y luego en los fonemas que en la escritura 
se representan a través de las letras. En esta forma de llegar a 
la escritura se privilegia la sintaxis por encima del conocimiento 
memorístico de los grafemas y los fonemas, pues se considera 
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que para saber escribir e incluso para comprender textos escritos, 
no basta con conocer cada letra o cada palabra, es necesario 
saber cómo se combinan para que adquieran sentido.

Los actividades reunidas en este capítulo se desarrollaron de 
forma secuencial, buscando que los niños pudieran expresar sus 
propias experiencias en diferentes lugares, formatos, soportes y 
medios, según su nivel de escolaridad. A partir de dibujos que 
representaban símbolos se buscaba que armaran las secuencias 
de significado de sus propias narraciones y de esa forma fueran 
asimilando de forma tácita algunos principios de la lectura y 
escritura, tales como las secuencias lógicas, la continuidad de 
las frases, el orden de la escritura, la nociones narrativas de 
inicio, nudo y desenlace, la  existencia de renglones, la creación 
de personajes, etc.

Dibujar con niños
Descripción Esta actividad sigue esta secuencia de trabajo:

1. Calentamientos: Primero deben realizar ejercicios breves de 
movimiento, y luego relajar el cuerpo y los ojos. 

2. Planeación: Cada estudiante debe tomar una hoja tamaño carta 
y doblarla por la mitad cuatro veces, de manera que al desdoblarla 
quede una cuadrícula con 16 rectángulos. Después debe escoger 
los materiales que utilizará, organizarlos en su pupitre, y reteñir las 
rayas de los pliegues con algún color, para que sean visibles.

3. Inicio: El profesor dibujará en el tablero una cuadrícula igual a la 
de los estudiantes (de 4 x 4), y en los cuadros, empezando por el 
superior izquierdo y siguiendo hacia la derecha, debe ir dibujando, 
en el orden que desee, los diferentes elementos básicos del 
dibujo que aparecen en la siguiente página (línea recta, línea 
curva, punto y círculo). Los estudiantes, a su vez, deben replicar 
estos dibujos en sus hojas, siguiendo el mismo orden. En las 
primeras sesiones, el profesor debe limitarse a dibujar una forma 
en el centro de cada cuadro, pero a medida que los estudiantes 
vayan adquiriendo práctica, el profesor jugará con estas imágenes, 
aumentando su complejidad. Por ejemplo, podrá ubicar los 
elementos de la forma en los distintos extremos de cada cuadro, 
o combinar dos o más formas en un mismo espacio. Así, cada día, 
los dibujos se harán un poco más complejos.

4. Toques Finales: Los estudiantes deben revisar sus dibujos y 
agregar los detalles que hagan falta. Pueden pedirle consejos a 
otros estudiantes. Al final, el profesor revisará los dibujos de cada 
estudiante.

Objetivo Desarrollar habilidades de motricidad fina y ubicación espacial, 
como elementos básicos para introducir la escritura.
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Tiempo Lo ideal es desarrollar esta actividad una vez al día, al inicio de 
las clases. Las primeras veces tomará unos 30 minutos, pero 
cuando los estudiantes se habitúen a ella, la desarrollarán en un 
tiempo mucho menor.

Materiales Una hoja de papel tamaño carta por cada estudiante, colores, 
lápices, tajalápices, borradores, tablero.

Logros 
académicos

Introducir a los participantes, de forma tácita,  en los •	
principios generales de la lectura y escritura: simbologías, 
ubicación espacial, secuencias de izquierda a derecha, 
renglones de arriba a abajo y formas gráficas.
Reconocer los elementos básicos del dibujo, ver que son la •	
base de cualquier imagen y empezar a combinarlos.
Desarrollar la motricidad fina y las habilidades para ubicar •	
figuras en el espacio. 

Logros de 
convivencia

Aprender a desarrollar rutinas de trabajo en forma ordenada.•	
Identificar una secuencia de trabajo, que puede ser usada •	
para cualquier ejercicio relacionado en el futuro.
Ayudar a los compañeros en su proceso de aprendizaje. •	

Retro-
alimentación

Al realizar esta actividad de forma reiterada durante varias clases, 
los estudiantes van adquiriendo una rutina positiva de trabajo y 
van fortaleciendo sus habilidades tanto en el dibujo como en la 
organización espacial y el empleo del tiempo. Esta actividad se 
puede convertir en una especie de ritual al inicio de cada clase, 
que promueve la atención, la concentración y el interés de los 
estudiantes. Adicionalmente, al observar los dibujos de cada 
estudiante, el profesor puede ir detectando posibles dificultades 
o dislexias,  como por ejemplo la tendencia a dibujarlo todo a la 
derecha del cuadro, o la dificultades para hacer líneas verticales 
o para mantener el orden en los dibujos. Con la práctica 
reiterada, y con la orientación del profesor y el apoyo recíproco 
entre los estudiantes, estas situaciones se pueden ir corrigiendo 
de forma temprana, antes de que aprendan a escribir, y evitando 
futuros problemas de escritura. 

Como al escritura es una manifestación concreta del dibujo, esta 
actividad permite entrar de forma indirecta al lenguaje escrito. 
Los estudiantes irán viendo que al mezclar formas simples 
obtienen formas más complejas. Es lo que sucede con un 
círculo y una línea, que al ser combinados forman una letra, y es 
también lo que sucede con una palabra, que resulta de combinar 
determinadas letras. Esta idea de que los elementos combinados 
forman sistemas, se puede explorar más a fondo con esta 
actividad, utilizando los dibujos como un pretexto para estudiar 
nociones como la de “conjunto” o la de “célula”. 
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Los 5 elementos de la forma

Familia del punto y del círculo

ovalo elipse ameba

familia del punto: todo lo redondo que está relleno

ovalo elipse ameba

familia del círculo: todo lo redondo que está vacío 

Familia de la línea

familia de la línea recta 

familia de la línea curva 

familia de la línea con ángulo
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Antiguo códice
Descripción Se le da a cada niño un papel largo, doblado en varias caras y se 

le pide que las numere. Luego el docente inicia la lectura de una 
historia preseleccionada, haciendo pausas para identificar la etapa 
de la narración y los personajes involucrados. Los estudiantes 
deben hacer un dibujo de cada sección en cada parte numerada 
del papel, hasta terminar la lectura y completar la secuencia.

Objetivo Apoyar el proceso de aprendizaje de lectura – escritura, 
partiendo de la narración, representada en imágenes (dibujos), 
hasta llegar a las letras o símbolos.

Tiempo Varias sesiones de una hora.  

Materiales Lectura escogida por los niños, papeles plegados y colores.

Logros 
académicos

Entender la idea de secuencia y proceso narrativo.•	
Asimilar tácitamente principios de la lectura y escritura •	
como: renglones, secuencia y continuidad, izquierda – 
derecha, personajes principales y secundarios, inicio, nudo y 
desenlace, para luego entender cómo se estructura y cómo 
se escribe.
Producir imágenes y conceptos.•	

Logros de 
convivencia

Expresar sus opiniones y perspectivas.•	
Comunicarse de formas no verbales.•	
Identificar y representar las emociones ajenas.•	

Retro-
alimentación

Partiendo de la lectura de una historia sencilla y entretenida, los 
estudiantes deben construir un códice antiguo, en el que dibujan 
la secuencia narrativa y aprenden a leer-escribir por la relación 
de imágenes-símbolos. Hay que supervisar que relacionen y 
entiendan la secuencia narrativa, conectando sujetos principales 
y secundarios con las partes de la historia. Se debe invitar a los 
niños a percibir sus dibujos como un antiguo códice, que puede ser 
decodificado en oraciones y palabras si se asocian las imágenes 
con diferentes sonidos. Siguiendo este camino, se puede llegar a 
plantear la idea de la letra, como unidad mínima de la escritura.

¿Qué pasaría si a mi...?
Descripción Cada estudiante debe elaborar una historia en la que él sea el 

protagonista, pero que se interprete a sí mismo como si fuera un 
superhéroe con poderes especiales, al cual le suceden cosas 
fantásticas. Deben suponer que hay distintos problemas (en su 
familia, en la escuela y en la vereda) que ellos ayudan a resolver.
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Objetivo Explorar la creatividad y promover las habilidades para expresarse 
de forma gráfica.  

Tiempo Dos sesiones de dos horas.

Materiales Papel, esferos, lápices, colores y témperas.

Logros 
académicos

Interpretar gráficamente sus ideas.•	
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de identificar sus •	
características físicas y personales con el fin de mostrar que 
pueden ser protagonistas de un relato fantástico.
Identificar los sueños que tienen los niños y lo que esperan •	
para su futuro.

Logros de 
convivencia

Contemplar formas de ayudar a los otros.•	
Identificar las emociones propias y ajenas.•	
Desarrollar formas de lenguaje no verbal.•	

Retro-
alimentación

Es importante hacer énfasis en que la narración debe contar una 
historia. Se puede hacer bajo la forma de un cómic, entregándole 
a los niños unas hojas en las que vengan los recuadros para 
hacer los dibujos. De esta manera se representa la secuencia 
narrativa propia del lenguaje escrito. En la reflexión, se debe 
trabajar para que los estudiantes hagan una segmentación de las 
imágenes en sus componentes y, de forma correlativa, pasen de 
las frases a las palabras que las componen. 

Karaoki
Descripción Esta didáctica consiste en simular la lectura de una rima o una 

canción, señalando las partes del texto, primero oración por 
oración y después palabra por palabra. Para eso, el docente 
debe escribir con letra muy grande una rima, canción o verso que 
los niños recuerden fácilmente y lo debe leer, señalando cada 
palabra y cada renglón a medida que lo vaya diciendo. Luego 
debe seguir esta secuencia:

1. Señalar los renglones (o palabras) y pedirle a los niños que 
“lean” todos en voz alta.

2. Señala un renglón y pedirle a un niño, de forma individual, que 
vaya “leyendo” las palabras (o los renglones).  

3. Señalar al azar y en desorden uno u otro renglón (el de arriba, 
el de abajo, el medio…) y los estudiantes, en grupo y después 
individualmente, deben ir “leyéndolo”.
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4. Luego debe pasar un niño al frente, para que recite el texto, 
señalando el renglón (o la palabra) que corresponde a lo que está 
diciendo.

5. Luego un niño pasa al frente y señala uno o varios renglones (o 
palabras) y los otros debe “leer” lo que él vaya señalando.

6. Finalmente, pasan de a dos estudiantes al frente: Uno señala y 
el otro “lee” lo que el primero va señalando.

Cuando se dice “leer” se hace referencia a que el estudiante está 
recitando lo que cree que dice ahí, pues aunque conoce la rima o 
el texto, todavía no sabe leer.

Objetivo Promover la segmentación de los textos en frases.

Tiempo 45 minutos.

Materiales Un pliego de cartulina o papel o el tablero, para escribir el texto.

Logros 
académicos

Diferenciar las nociones de “palabra”, “frase” y “texto”.•	
Asociar los sonidos a las palabras.•	
Ejercitar la memoria.•	

Logros de 
convivencia

Desarrollar la coordinación para trabajar entre todos.•	
Fortalecer la comunicación.•	
Trabajar de forma organizada y coordinada.•	

Retro-
alimentación

Es importante que el texto escrito sea fácil de memorizar, o que 
los estudiantes lo conozcan de antemano. De esta forma podrán 
seguir la lectura y establecer la relación entre sus líneas y las 
palabras. Aunque los estudiantes no sepan leer, el ejercicio 
de ir asociando las palabras con su representación gráfica les 
permitirá ir asignándole sentido a los grafemas y ver que cada 
uno de ellos corresponde a un sonido, y que cuando están 
agrupados corresponden a una palabra. 

El teatrino
Descripción Esta didáctica consiste en ensamblar oraciones a partir de 

frases, pegando en el tablero o en una hoja una secuencia de 
tarjetas con motivos diferentes que representan frases. 

Como algunas tienen dibujado un personaje, otras una acción, 
otras un lugar y otras un momento del día, al ponerlas juntas es 
posible formar oraciones que se pueden leer en su conjunto.
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Se debe trabajar en equipos, y dentro de los equipos ellos 
mismos deben alentar a los participantes a formar frases con 
sentido. 

Objetivo Desarrollar las competencias básicas de lecto-escritura, 
promoviendo la segmentación de las oraciones en los elementos 
que las componen.

Tiempo 45 minutos.

Materiales Tarjetas que tengan dibujos de personajes (un niño, en perro, 
etc.) lugares (un parque, la selva, el pueblo, etc.), momentos 
del día (un amanecer, un atardecer, el medio día, la noche) y 
acciones (saltar, comer, llorar, etc.). Ejemplo: el perro negro – 
llora mucho – en el parque – por la noche. Estas tarjetas se les 
pueden repartir hechas, o se puede proponer que ellos mismos 
las hagan con colores en tarjetas blancas.

Logros 
académicos

Interpretar y asociar imágenes de forma coherente. •	
Comprender que las oraciones se construyen a partir  •	
de frases. 
Inducir algunas reglas de la gramática.•	
Entender que las ideas se pueden representar con símbolos. •	

Logros de 
convivencia

Escuchar activamente.•	
Dialogar con otros.•	
Trabajar en equipo.•	

Retro-
alimentación

Para que la actividad se entienda claramente, el docente 
debe comenzar con una demostración, en la que pegue 
una secuencia de tarjetas en el tablero y lea la frase. Luego 
debe pegar nuevas secuencias para que los niños las lean 
individualmente y luego en grupo.

Tras esto, se deben formar equipos de trabajo, en los que se 
van rotando la formación de oraciones, intentando que todos 
los estudiantes participen y se apoyen. Hay que incentivarlos a 
cambiar el orden de las tarjetas, para que ellos mismos noten que 
la construcción de frases se rige por ciertas normas gramaticales.
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4. Matemáticas
A diferencia de lo que muchas veces se piensa, las matemáticas 
no tienen nada de aburrido. El secreto está en lograr que los 
niños se dejen maravillar por ellas, en lugar de intimidarlos 
con operaciones complejas y abstractas. En La Macarena, un 
grupo de docentes asumió este reto, y su estrategia central 
consistió en llevar a los niños a explorar fascinantes posibilidades 
matemáticas en el mundo que los rodea todos los días, para 
hacer de este aprendizaje una experiencia agradable.

Las matemáticas están presente en la naturaleza. Basta con 
contar el número, medir el tamaño y comparar las variedades 
de árboles que uno se cruza en su camino, o buscar la simetría 
en sus hojas u observar patrones en las formas de las flores, 
o medir las distancias para ir de un lugar a otro, o clasificar un 
conjunto de objetos según algún criterio, o reparar en el tiempo 
e intentar contabilizarlo. En fin, la experiencia diaria está llena de 
números y de operaciones que, si se observan con curiosidad y 
detenimiento, le otorgan vida a los conceptos matemáticos.

El trabajo en matemáticas, a su vez, posibilita la discusión y 
argumentación sobre diferentes ideas, otorga herramientas de 
análisis aplicables en muchos espacios de la vida, fortalece la 
confianza personal, la autonomía intelectual y la conciencia de 
los procesos y leyes que le dan fundamento a la ciencia y a la 
tecnología. La destreza matemática ayuda de muchas maneras, 
desde sobresalir en la escuela siendo un niño, hasta sobresalir 
como adulto con otras responsabilidades. Las siguientes 
actividades fueron implementadas en diferentes grados, para 
fortalecer las habilidades matemáticas, presentándolas como 
algo entretenido que forma parte integral de nuestra vida diaria.

Calendario matemático

Descripción De acuerdo a los contenidos y temas que se van a estudiar en 
el periodo, el docente elabora un calendario, donde se plantean 
actividades cortas y sencillas para desarrollar cada día durante 
la clase o como tarea para la casa. Este calendario puede ser 
semanal, mensual o por el periodo que el docente considere 
necesario. En cada clase de matemáticas se destinan los 
primeros quince minutos al desarrollo de esta actividad, que 
cumple las veces de “rompe hielos” para iniciar las actividades 
del día e introducir los temas que se trabajarán. 
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Objetivos Convertir la experiencia en las matemáticas en un juego divertido 
y de reto.

Tiempo 15 minutos durante la clase. Usted decide si al iniciar o finalizar.

Materiales Papel, lápices, fotocopias o cuadernos (Se puede elaborar en 
hojas o en el cuaderno).

Logros 
académicos

Desarrollar en los niños la habilidad de resolver problemas •	
matemáticos.
Considerar diferentes caminos para resolver los problemas •	
propuestos.
Analizar posibles respuestas frente a un problema y escoger •	
la que se considere más apropiada.

Logros de 
convivencia

Regular emociones frente al logro o no logro en la actividad.•	
Respetar y valorar a los compañeros frente al logro o no logro.•	
Establecer rutinas para fomentar la planeación y la •	
organización.

Retro-
alimentación

Esta actividad exige una planeación minuciosa, para intentar que 
los retos sean pertinentes y se ajusten a los temas de estudio. Los 
problemas matemáticos pueden ser inventados por el docente, 
o extraídos de algún libro u otra fuente. Lo importante de esta 
actividades es que los niños empiecen a desarrollar habilidades 
de pensamiento, que son imprescindibles en las matemáticas. Las 
actividades se pueden desarrollar en la clase, o dejar como tarea. 
Puede haber algunas que sean un poco más complejas, para que 
los niños las resuelvan con ayuda de sus padres. 

Más que llegar a la respuesta correcta, lo que importa es 
desarrollar formas de análisis matemático. Por eso, en lugar de 
decir “esa respuesta es incorrecta”, el docente debería decir 
cosas como “busquemos otras alternativas” o “miremos nuevas 
formas de abordar el problema”. Así se puede estimular en los 
niños la participación  y demostrarles que realmente lo importante 
es el proceso y no el resultado.
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Calendario matemático              Mes: _________________________
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Adivina qué estoy pensando

Descripción Un niño debe pensar un número y los demás deben adivinarlo 
haciéndole preguntas cuya respuesta sea sí o no.

Ejemplo:  
Niño: Estoy pensando en un número del 1 al 10. 
Grupo: ¿Es mayor que 6? 
Niño: No. 
Grupo: ¿Es menor que 3? 
Niño: No.  (El niño pudiera estar pensando en 4 o 5) 
Otro niño: Estoy pensando en un número del 1 al 100…  

Después de que el grupo adivine el número puede participar 
otro niño y así hasta que puedan hacerlo de forma autónoma en 
pequeños grupos de trabajo. A medida que tengan más práctica, 
se les pueden poner reglas que lo hagan más difícil, como por 
ejemplo limitar el número de preguntas que se pueden hacer.

Objetivo Comprender que los números siguen una secuencia y que se 
rigen por algunas reglas. 

Tiempo Varias sesiones de una hora, para desarrollar la habilidad de 
construir, ordenar, dividir.

Materiales Los números en cartulina.

Logros 
académicos

Cuantificar utilizando con sentido números hasta el 100 (o •	
más, de acuerdo al grado).
Identificar algunas características de los números. •	
Comprender los términos relativos a la sucesión entre •	
elementos (como “mayor que”, “menor que”, “antes de”, 
“después de”).

Logros de 
convivencia

Comunicarse con los otros a través del diálogo constructivo.•	
Trabajar en equipo.•	
Cumplir con las reglas.•	

Retro-
alimentación

Es muy importante ayudar a los niños a desarrollar un 
entendimiento de las características de los números, como 
números pares e impares y el desarrollo del lenguaje matemático. 
Mostrarles que casi siempre las personas utilizamos lenguaje 
matemático para las cosas cotidianas de la vida; que las 
matemáticas hacen parte de nuestra vida.
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¿Qué monedas llevo?
Descripción Escoja monedas que los niños no puedan ver, luego cierre sus 

manos y hágales preguntas como las siguientes: Tengo tres 
monedas en mi mano. Valen quinientos pesos. ¿Qué monedas 
tengo? (una moneda de cien y dos de doscientos). Vaya 
cambiando de monedas y haciendo el juego un poco más difícil, 
con números más grandes o con preguntas que tienen más de una 
respuesta correcta: Tengo seis monedas en mi mano que valen 
1000 pesos. ¿Qué monedas pudiera tener? Luego organícelos por 
grupos para que jueguen entre ellos.

Objetivo Generar rutinas de juego para trabajar la operación de la suma.

Tiempo Una hora o el tiempo que considere pertinente, según el grupo.

Materiales Monedas reales o monedas hechas por ellos mismos con cartón.

Logros 
académicos

Efectuar cálculos con datos de la realidad.•	
Utilizar creativamente materiales y medios.•	
Identificar por relación el valor de las monedas.•	
Relacionar las monedas de acuerdo a la suma de éstas.•	

Logros de 
convivencia

Respetar la palabra e intervención de los demás.•	
Negociar y justificar las respuestas frente a la participación •	
en la actividad.
Escuchar las respuestas de los demás.•	

Retro-
alimentación

Es importante preguntarle a los niños cómo llegaron a la 
respuesta y hacer que ellos hagan públicos sus métodos de 
análisis. Así mismo, es importante que la actividad sea divertida 
y, para eso, debe presentarla como un juego. Incluso puede 
comenzar por poner a los niños a hacer las monedas en cartón, 
para que les parezca más entretenido y al mismo tiempo para 
que se familiaricen con los valores y resuelvan preguntas como: 
cuántas monedas hacer, de qué valor, qué cifras llevarán, etc…

¿Qué probabilidades tengo?
Descripción Divídalos por parejas y que cada pareja decida quién es cara y 

quién es sello. Luego lanzarán la moneda al aire: cada vez que 
salga “cara”, el que ha seleccionado esta opción se gana un 
punto, pero si sale “sello” será el otro quien gane punto. Deben 
tirar la moneda 20 veces e ir anotando en una hoja los puntos. 
El jugador que al final tenga diez puntos más que el otro, será el 
ganador. Si nadie ganó, vuelven a jugar. 
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Después de un rato, pregúnteles a todas las parejas cuántas 
veces ha habido un ganador. Normalmente será difícil que lo haya. 

Ahora dígales que deben hacer dos lanzamientos, un jugador 
apuesta a que la moneda cae cara las dos veces y el otro a  
que sólo cae cara una de las dos veces, y el que acierte gana 
punto. Dígales que deben realizar 10 rondas y mirar quién tiene 
más puntos. 

Luego compare los resultados. Seguramente los que se 
inclinaron por la segunda opción ganaron con más frecuencia. 
Pregúnteles si piensan que este juego es justo y pida que la 
discusión se apoye en la experiencia que acaban de tener. 

Propóngales nuevas preguntas como: “Si un jugador sacara 2 
puntos cada vez que sale doble cara y el otro jugador sacara un 
punto en el resto de casos, quien tiene más probabilidades de 
ganar?” y después de que hayan propuesto sus hipótesis, pídales 
que jueguen con la moneda a ver qué resulta. 

Objetivo Entender el concepto de probabilidad.

Tiempo Varias sesiones de una hora, por el tiempo que usted considere 
pertinente.

Materiales Monedas reales o de cartón (cartón, tijeras, colores), papel y lápiz.

Logros 
académicos

Identificar probabilidades en la vida cotidiana.•	
Demostrar a los niños que los juegos que involucran el azar •	
se rigen por leyes de probabilidad.
Desarrollar la habilidad para corroborar empíricamente una •	
hipótesis.
Derivar reglas matemáticas a partir de la experiencia. •	

Logros de 
convivencia

Anticiparse a los hechos y poder establecer predicciones.•	
Respetar a los compañeros.•	
Escuchar y permitir que los compañeros se expresen.•	

Retro-
alimentación

Como la probabilidad de que una moneda caiga cara es del 
50%, si se hicieran infinitas lanzamientos, la mitad de ellos 
serían cara. Esto significa que al lanzar 20 veces la moneda, la 
probabilidad de que caiga del mismo lado más de 15 veces es 
muy baja, así que en el juego inicial es muy dificil ganar. Ahora 
bien, en dos lanzamientos sucesivos, la probabilidad de que 
caiga cara dos veces es del 25%, mientras que la probabilidad 
de que sólo caiga una vez es del 50%. Por esto, quienes 
escogieron esta segunda opción llevan la de ganar. 
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A partir de estas ideas, y de la experiencia que ellos tienen 
con el lanzamiento de las monedas, explíqueles el papel que 
la probabilidad juega en la vida cotidiana y cómo se utiliza, 
por ejemplo, en el pronóstico del clima o en deportes. Es muy 
importante que se expresen y tener claro que todos entendieron 
de lo que se estaba hablando.

Juego con cartas

Descripción La elaboración de las cartas puede ser la primera etapa de la 
actividad. Luego hay dos actividades posibles que se pueden 
usar, según el nivel de desarrollo de los niños. La primera es 
el Sándwich de números, para los niños pequeños. Debe 
sentarse con ellos, barajar las cartas y luego ubicarlas boca 
abajo. Luego pídale a un niño que saque dos cartas y las arregle 
en el orden correcto para ir haciendo la secuencia (por ejemplo, 
si saca un 3 y un 6, debe dejar un espacio entre las dos cartas). 
Luego pida que saque una tercera carta. Pregúntele dónde debe 
ir para que quede en el orden correcto  (¿en el medio? ¿Antes 
del 3? ¿Después del 6? y así siguen jugando). De ser posible, 
este juego lo pueden guiar los niños grandes. Invéntate un 
número, para los niños grandes. Cada jugador recibe una hoja 
de papel, un lápiz y cuatro cartas numéricas que todos puedan 
ver. Explique que cada jugador debe obtener la mayor cantidad 
de números realizando operaciones matemáticas con las cuatro 
cartas, en un tiempo límite de tres minutos. (Por ejemplo las 
puede sumar, o puede multiplicar dos y sumarle al resultado las 
otras dos, o restar dos y sumar una, etc.). Por cada respuesta, 
los jugadores ganan un punto para ellos y dos para los demás. El 
que tenga menos respuestas pierde diez puntos.

Objetivo Motivar en los niños el uso de las cartas como herramienta para 
afianzar las operaciones básicas.

Tiempo Varias sesiones de una hora o más si los niños se interesan y/o 
usted lo cree conveniente.

Materiales Varios juegos de cartas con números del 1 al 9. Pueden 
ser hechas con pedazos de cartón delgado o cartulina y 
marcadores o colores.

Logros 
académicos

Identificar claramente las operaciones básicas: sumar, restar, •	
multiplicar y dividir. 
Desarrollar estrategias para usar números en diferentes •	
combinaciones.
Descubrir propiedades matemáticas en el juego de las cartas.•	
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Logros de 
convivencia

Expresar su pensamiento y respetar el de los compañeros.•	
Cumplir con las reglas y trabajar en beneficio de los otros.•	
Regular las emociones propias frente al logro o no logro.•	

Retro-
alimentación

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, la parte lúdica se 
disfruta mucho. Usted puede enriquecer la actividad planeando 
la elaboración de las cartas con los niños, con materiales a su 
alcance, que puede conseguir con anterioridad. Aliente a los 
niños a utilizar cartas numéricas para inventar sus propios juegos.

5. Ciencias naturales, sociales  
y del medio ambiente 

Para trabajar los contenidos de estas áreas, un grupo de 
maestros de La Macarena decidió vincular a los estudiantes 
en la planeación y creación de rutinas de trabajo, en las que 
partían de una experiencia práctica para derivar de ella una 
reflexión científica. Así, las clases se convirtieron en un espacio 
de investigación en el que los estudiantes realizaban acciones 
conjuntas y luego formaban un equipo de “científicos”, cuya 
preocupación era darle una explicación a los fenómenos 
naturales o sociales observados. Concretamente, los maestros 
se trazaron los siguientes objetivos:

Proveer a los niños criterios de investigación que les •	
permitan estudiar, comprender, analizar y reflexionar sobre 
los procesos ecológicos y los efectos de la acción humana 
en el entorno natural.
Explorar el entorno, motivados por la curiosidad, por la •	
necesidad y por la imaginación, como herramienta para 
conocer el mundo que les rodea.
Guiar a los estudiantes para construir una cultura de •	
conservación del medio ambiente y una comprensión 
adecuada del contexto cultural y social.

Para esto, trabajaron con una metodología de exploración 
científica que seguía tres etapas. La primera era una actividad 
introductoria, en la que se realizaba una indagación inicial, 
con preguntas que estimularan la curiosidad de los niños. La 
segunda era una actividad práctica, en la que los estudiantes 
desarrollaban salidas de campo y ejercicios prácticos para 
observar los fenómenos y recolectar la información que les 
permitiera contestar la pregunta. Por último, la etapa final 
consistía en una actividad productiva, en la que los estudiantes 
intercambiaban ideas y conocimientos para reflexionar sobre 
los fenómenos observados, los resultados de sus estudios y 
las implicaciones de lo que habían encontrado en el entorno 
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natural. Esta última etapa buscaba, al mismo tiempo, llevar a 
los pequeños científicos a plantearse nuevas preguntas para 
continuar con las indagaciones.

Todas las actividades desarrolladas en esta área respondieron 
al esquema de la actividad que se presenta a continuación. Algo 
central para este trabajo fue la habilidad para formular buenas 
preguntas. En la indagación científica, todas las preguntas 
son válidas y abren caminos para posibles respuestas. En 
última instancia, no constituyen nada más que un pretexto para 
desencadenar una actividad investigativa. 

Si se quiere hacer investigaciones provechosas en los 
espacios escolares, conviene que las preguntas sean 
atractivas para los estudiantes (para que puedan despertar 
su curiosidad), que sean concretas (para que se puedan 
desarrollar en un tiempo determinado), que se evite el lenguaje 
científico o técnico (para no generar confusiones) y que 
para poder responderlas no sea necesario tener materiales y 
tecnologías que no existan en la escuela.

Actividad introductoria

Actividad práctica

Actividad productiva

PREGUNTA

Lo que sabemos (marco conceptual) + 
Lo que ignoramos + curiosidad

ACCIÓN – INVESTIGACIÓN 

Observaciones reales + Recolección de 
información + exploración

REFLEXIÓN

Reflexión acerca de la pregunta, de la 
acción, de las posibles respuestas y de 

sus implicaciones.
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La parcelita
Descripción Invitar a los niños a salir un momento y hacer un recorrido por 

el patio de la escuela, su jardín o cualquier otro lugar abierto. 
Pedirles que lleven lápiz y una hoja de papel y busquen un lugar 
que les guste, que tenga varias componentes: piedras, pasto, 
plantas, etc. Luego decirles que seleccionen una “parcela” 
de tierra, de 1 x 1 metros en el suelo, que la observen con 
detenimiento, concentrándose en todo lo que contiene, y que 
dibujen un plano de su “parcela” con todo lo que hay en ella. 

Al final deben formular cinco preguntas acerca de temas que 
les interesaría investigar sobre la parcelita. Acláreles que 
lo importante es plantear interrogantes y no observaciones 
sueltas. Después de compartir estas preguntas en clase, se 
seleccionarán algunas como objeto de estudio.

Objetivo Desarrollar la curiosidad de los estudiantes mediante un contacto 
directo con la naturaleza.

Tiempo Una hora para realizar la actividad y el tiempo que sea necesario 
para la puesta en común y las investigaciones posteriores.

Materiales Papel para escribir (sirve mucho que sea en hojas grandes, para 
posibles exposiciones o explicación de la investigación), colores, 
puntillas o chinches; pita o cuerda barata para asilar las parcelas.

Logros 
académicos

Crear rutinas de observación y despertar la curiosidad por el •	
entorno.
Despertar interés en actividades para desarrollar los sentidos. •	
Realizar investigaciones científicas a partir de experiencias •	
reales.

Logros de 
convivencia

Valorar la riqueza y la complejidad de la naturaleza.•	
Seleccionar temas y trabajar en investigaciones grupales.•	
Promover la comunicación efectiva. •	

Retro-
alimentación

La actividad puede estar aparejada a caminatas, en las que se 
pida a los niños que recojan muestras de las observaciones en 
determinados lugares, para su posterior clasificación. Entre más 
grandes sean los niños, más profundo debe ser el ejercicio de 
indagación que se haga después de la actividad. 
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Despedida

En esta nube se recogen las palabras que más se repiten en 
esta cartilla, sin incluir las que sólo tienen una función gramatical 
(como los artículos o los conectores), y a cada palabra se le 
asigna un tamaño que será mayor entre más veces haya sido 
utilizada a lo largo del libro.

Como salta a la vista, entonces, esta cartilla habla principalmente 
de actividades para estudiantes que se pueden desarrollar en 
la escuela. Con dicho objetivo, esta publicación recoge una 
experiencia educativa que adelantaron los maestros de La 
Macarena, en la cual se diseñaron procesos de aprendizaje con 
sentido, promoviendo el trabajo en grupos e involucrando a los 
padres y a la comunidad en general. Y como se puede observar 
en la nube de palabras, una experiencia de esta naturaleza 
requiere de un trabajo largo y complejo que involucra muchísimas 
cosas diferentes.  

La forma que toman estas palabras en la cartilla que usted acaba 
de leer no es más que una de las infinitas posibilidades que 
pueden asumir cuando son utilizadas. Ahora que ha terminado 
su lectura, le corresponde a usted tomar estas palabras y darles 
una nueva forma, combinándolas día a día de una forma creativa, 
y haciendo de su trabajo educativo una experiencia entretenida y 
satisfactoria para todos. ¡Mucho ánimo!
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