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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar una metodología de emancipación del 

niño sujeto-investigador en un lugar lúdico-experiencial que reivindique, ante todo, la 

esencia del niño como sujeto social, dotado de derechos y deberes, y a su vez como 

investigador, dotado de capacidades y habilidades y que fomente el desarrollo de su 

autonomía y su conciencia crítica en un espacio interactivo, a partir de sus aprendizajes. 

La investigación está inscrita bajo el paradigma constructivista con un enfoque cualitativo 

de corte fenomenológico-hermenéutico. Se efectuó en el After School Club (Lúdico-

experiencial) en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). Se utilizó la entrevista 

semiestructurada y el diario de campo para sustraer las experiencias más significativas de 

cinco docentes y cinco estudiantes de básica primaria que hacen parte de la institución de 

educación no-formal. Se concluye que el antídoto que extingue la autonomía y el 

pensamiento crítico es el principio de atontamiento: mientas más se le explique a un 

estudiante más necesidad tendrá el estudiante de buscar la ayuda del docente. Además, 

que el estudiante que asiste activamente al After School Club (Lúdico-Experiencial) 

experimenta que sus habilidades y capacidades no vienen prefiguradas, como producto 

exclusivo de su personalidad, sino que ésta se desarrolla a partir del esfuerzo, dedicación, 

persistencia y pasión por el aprendizaje. 

 

Palabras clave: sujeto de derechos, niño investigador, emancipación, lúdico-experiencial, 

competencias, estilo de aprendizaje, aprendizaje significativo. 
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Abstract 

The purpose of this work is to design a methodology for the emancipation of the subject-

researcher child in a playful-experiential place that claims, above all, the essence of the 

child as a social subject, endowed with rights and duties, and in turn as a researcher, 

endowed with abilities and skills and that fosters the development of their autonomy and 

their critical awareness in an interactive space, based on their learning. The research is 

inscribed under the constructivist paradigm with a qualitative approach of 

phenomenological-hermeneutical court. It was held at the After School Club (playful-

experiential) in the city of Cúcuta (North of Santander). The semi-structured interview and 

the field newspaper were used to subtract the most significant experiences of five teachers 

and five elementary school students are part of the non-formal education institution. It is 

concluded that the antidote that extinguishes autonomy and critical thinking is the principle 

of stunning: the more a student is explained, the more need the student will have to seek 

the teacher's help. In addition, the student who actively attends the After School Club 

(Playful-Experiential) experiences that his skills and abilities are not prefigured, as an 

exclusive product of his personality, but that it develops from the effort, dedication, 

persistence and passion for The learning. 

 

Keywords: subject of rights, child researcher, emancipation, playful-experiential, 

competences, learning style, meaningful learning. 
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Introducción 

La infancia esconde un misterio en su desarrollo. Misterio que se revela a medida 

que se adentra en su proceso de aprendizaje. Observar, escuchar, preguntar, dudar, 

decidir, errar, corregir, desordenar, ordenar, oler y tocar son facetas desentrañables del 

mundo característico y distintivo de la infancia. Milan Kundera ha dicho enfáticamente que 

los niños no son el futuro –al ser mayores– sino que serán la imagen del futuro, hacia 

donde debe caminar la humanidad. 

 

Los niños y jóvenes están exigiendo una educación y un aprendizaje que se acople 

al tiempo y a sus necesidades. Una educación que sea aplicable a su contexto histórico. 

Una educación que forme mejores seres humanos, ciudadanos éticos que ejercen sus 

derechos, que cumplan con sus deberes y que convivan en paz.  

 

En ese horizonte, la investigación que se presenta a continuación propone una 

metodología de emancipación del niño sujeto-investigador en un lugar lúdico-experiencial 

que pretender poner de relieve la esencia del niño como sujeto social, dotado de derechos 

y deberes y, al mismo tiempo, como investigador dotado de capacidades, habilidades, 

autonomía y conciencia crítica. Dicha investigación está inscrita en el paradigma 

constructivista con un enfoque cualitativo de corte fenomenológico-hermenéutico y se 

desarrolla en cinco capítulos. 

 

En el capítulo I, se específica la magnitud del problema de estar bajo las directrices 

de un enfoque por competencias pero con prácticas educativas que apelan a la 

memorización y repetición de los contenidos temáticos. De igual modo, se especifican el 

alcance y la importancia de la investigación de querer explorar y reflexionar las prácticas 

pedagógicas que están inmersas en el contexto, contribuyendo a enriquecer el enfoque 

basado en competencias.  
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En el capítulo II, se incorporan los elementos centrales de orden teórico que 

orientarán el estudio. Éstas están relacionadas con el tema de investigación y el 

diagnostico situacional. Aquí se revela la voluntad del investigador de analizar la realidad 

objeto de estudio, de acuerdo a una explicación pautada por los conceptos, categorías y 

el sistema preposicional, atendiendo a un determinado paradigma teórico. 

 

En el capítulo III, se exponen los aspectos relativos al conjunto de procedimientos, 

métodos o técnicas necesarias para la obtención de los datos en referencia a la 

investigación. Éstos aspectos metodológicos a la vez son la guía para comprobar las 

categorías en estudio y se encuentra estructurado por la naturaleza de la investigación, 

enfoque y método de investigación, escenarios y selección de sujetos de la investigación, 

técnica e instrumento de recolección de información, validez, técnicas de registro y 

transcripción de la información y métodos para la interpretación de la información. 

 

En el capítulo IV, se desarrolla el análisis de las teorías de acuerdo a lo expresado 

por los informantes claves con rasgos teóricos apropiados por el investigador. El objetivo 

es categorizar o clasificar las ideas dándoles un nombre específico a partir de sus 

características; de estructurar las regularidades de acuerdo a su similitud o diferencia 

asignándolo a un grupo delimitado; y teorizar los hallazgos otorgándole un significado 

particular. 

 

Finalmente, en el capítulo V, se diseña la propuesta metodológica de emancipación, 

que acompañe al niño a descubrirse como sujeto social de derechos y, al mismo tiempo, 

como investigador innato dotado de capacidades y habilidades que le compete desarrollar, 

a medida que se adentra en un espacio lúdico-experiencial. En la propuesta se describe 

detalladamente el instituto After School Club (Lúdico-Experiencial): filosofía, justificación, 

objetivos generales y específicos, metodología de emancipación y algunas acciones que 

fomentan la emancipación del niño, llamada práctica de la libertad. 
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1. Capítulo 1 

1.1 Diagnóstico situacional 

“Estamos haciendo transitar a nuestros niños por la educación, 

anestesiándoles. Y creo que deberíamos hacer exactamente lo opuesto. 

No debemos encerrarlos, debemos despertarlos a lo que llevan dentro de 

ellos.” Sir Ken Robinson. 

1.1.1 Contextualización del objeto de estudio 

El ser humano pide latente un cambio significativo del modo de abordar necesidades 

culturales, sociales, políticas y económicas que están inmersas en el contexto. Tricarico, 

Vilches, Gil y González, (2012). El momento histórico auspicia que la igualdad de derechos, 

la justicia social, la dignidad humana, la diversidad cultural y la solidaridad están en 

decadencia por la época postmoderna que vive una existencia fragmentada. Por un lado, 

se tiende a experimentar una auto-identidad plural que “niega la existencia de una vida 

interior y la validez de una identidad propia” Van Manen, Levering & Paterna (1999, p.147); 

y por el otro, los modelos actuales de desarrollo (neoliberales) invitan al individualismo, al 

cumulo de riqueza, al deterioro del medio ambiente, la corrupción, la exclusión, la 

intolerancia y, en último término, a la violencia.  

Educar y educarse deberán ser el camino para abordar, reflexionar y transformar el 

mundo que acrecienta la desigualdad social y la pobreza, desprecia la dignidad humana y 

depreda el medio ambiente. No ha existido un arma más letal y silenciosa como la 

educación para promover la paz, el respeto por los derechos humanos, erradicar la 

pobreza, la igualdad de derechos y la justicia social (Unesco, 2015). La educación debe 

preparar para la vida. Su centralidad debe ser el desarrollo integral de la persona que lo 

invita a pensar, a comunicarse y a convivir. 

Tal visión humanística y holística de la educación contribuirá a la construcción de 

una sociedad justa, democrática y participativa. Una educación cimentada bajo el marco 

conceptual de la protección y desarrollo de los derechos humanos (enfoque de derechos). 

Modelo que se fundamenta en desarrollar el pensamiento crítico, mediada por el diálogo y 

la conciliación, para que los sujetos sean conscientes y responsables de transformar su 
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entorno sociocultural, económico y político. En otras palabras, la educación busca 

desarrollar en el individuo capacidades de razonamiento y habilidades que le permitan 

resolver situaciones cotidianas; y así, corresponsabilizarse (competere) en ser sujetos 

solidarios que se relacionan y conviven en paz. 

Según la Constitución Política de Colombia (2018), el Estado colombiano se 

consagra como un Estado Social de Derecho que promueve y garantiza la efectividad de 

los principios, derechos y deberes de sus ciudadanos. No obstante, la realidad económica, 

política, social y cultural dista sustancialmente de las condiciones requeridas para ello. Se 

habla, en el papel, de que el Estado salvaguarda los derechos de sus ciudadanos pero se 

incide poco (praxis) en la manera como el Estado (instituciones) desarrolla en el individuo 

capacidades para asumir su rol como sujeto de derechos. 

De ahí que el proceso educativo no sólo tenga que ver con el desarrollo económico 

sino también con la formación para la convivencia y el fortalecimiento de la democracia. 

“Una educación que promueva la paz, el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales” (Torres, 2006, p.1), desarrollando en las personas sus operaciones 

intelectuales (conocer, actuar y convivir) para ejercerlos en un contexto particular.    

En la década de los 90, se enunciaba espléndidamente, en el artículo primero de la 

Ley General de Educación ley 115 (1994), la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de 

la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Desde esta 

perspectiva el ser humano es presentado como un ser integral que se forma permanente 

en un contexto personal, cultural y social, y principalmente; un ser con una dignidad 

específica que existe a partir de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes.  

Entonces, ¿por qué las políticas educativas y los programas institucionales 

difícilmente han contribuido con la formación integral del ser humano? ¿Por qué la política 

y los programas minimizaron la importancia del estudiante como un individuo meramente 

cognitivo? Entre algunas de las razones se encuentra que, algunos docentes siguen 

anclados en modelos memorísticos y enciclopédicos bajo criterios o parámetros del 

enfoque por competencias (Tobón 2006). Otra razón, se debe a que el currículo se 

encuentra fragmentado (De Zubiría, 2013). Es decir, que cada docente, en su área 

especializada, se encarga de transmitir los contenidos que se encuentran en la malla 

curricular. Otros anuncian que, los contenidos temáticos, al interior de la escuela, se 

encuentran desconectados del contexto histórico y de las necesidades sociales que el 
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estudiante está cohabitando. En palabras De Zubiría (2013), una escuela prácticamente 

esquizofrénica.  

Las anteriores causas pueden ser factores determinantes para diagnosticar el bajo 

desempeño de los estudiantes o los deficientes resultados de las instituciones educativas. 

Pero hay una causa que podría ser la piedra angular de la crisis que está aconteciendo en 

la educación en Colombia: la manera como se está asumiendo un derecho tan fundamental 

como es el derecho a la educación. El derecho a la educación suele asociarse a la infancia, 

al sistema escolar, a la escuela primaria, a la accesibilidad, asistencia y a la matrícula. En 

otras palabras, el derecho a la educación ha sido reducido a un mero servicio, a una 

oportunidad o incluso a una mercancía que el Estado mantiene vigente en sus programas 

de gobierno (Torres, 2006). 

Reconocer el derecho a la educación como un derecho supone cambiar la visión 

simplista de que la educación escolar se limita exclusivamente a la infancia. Reconocer la 

educación como un derecho de todos supone trascender “los ámbitos y modalidades de 

educación extraescolar, la educación pre y pos primaria, la pertinencia y la calidad de la 

educación, el tema de la gratuidad […] y el propio aprendizaje” (Torres, 2006, p. 2). 

Desde el comienzo de su actuación, los miembros de la Comisión fueron 

conscientes de que, para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería 

indispensable asignar nuevos objetivos a la educación y, por consiguiente, 

modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. Una nueva concepción más 

amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar 

e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro 

escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión 

puramente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para 

obtener determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de 

capacidades diversas, fines de carácter económico), para considerar su 

función en toda su plenitud, a saber, la realización de la persona que, toda 

ella, aprende a ser (Delors, 1996, p. 91). 

Si el ser humano desea moverse desde el enfoque de derechos tendrá que asumir 

su existencia al interior del Estado como un ser autónomo, responsable y participativo. Es 

decir, una persona que se vivencie desde una lógica de derecho, contraria a una lógica de 

beneficencia que espera y anhela que el Estado u otra organización solucione sus 
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problemáticas, tendrá que asumir sus derechos y deberes de manera consciente y 

consecuente con su actuar. Su participación en el desarrollo social, político, económico o 

cultural será el termómetro que mida su rol como sujeto de derecho. 

Por otra parte, que el Estado colombiano se reconozca como un Estado Social de 

Derecho significa que el Estado tendrá que garantizar unas condiciones mínimas de 

existencia para que el individuo se desarrolle como ser humano y pueda ejercer su 

participación como ciudadano de una manera consciente y digna (Cecchini, 2016). Tales 

garantías se reflejan extraordinariamente en la abultada lista de convenios, declaraciones, 

decretos y programas de acción que se la juegan por el desarrollo integral de la persona 

pero se evidencia escasamente en la cruda realidad colombiana. 

Aunado a lo anterior, se puede entrever que así como el Estado es garante, el 

ciudadano debe ser responsable de sus acciones. Entonces le corresponde a la educación 

escolar acompañar a sus conciudadanos para que asuman, desde sus primeros años, su 

papel al interior de la sociedad. Tal precepto se logra si se modifica la manera como se 

está asumiendo la enseñanza y el aprendizaje al interior de la escuela. Según Rancière 

(citado en Kohan, 2004), la educación está basada en el arte de enseñar: transmisión de 

una serie de conocimientos de forma ordenada, en el que el profesor explica de manera 

consecuente, yendo de lo más simple a lo más complejo, de modo que conduzcan al 

alumno, sin desvíos, hacia su propio saber.  

Esta concepción, según Rancière “no sólo será el instrumento embrutecedor de los 

pedagogos sino será el propio lazo del orden social” (citado en Kohan, 2004, p.210). En 

otras palabras, si la educación escolar sigue anclada desde la lógica de la enseñanza 

(explicar a alguien conocimientos, ideas, experiencias y habilidades a una persona que no 

los posee) jamás se emancipará el hombre de sus ataduras políticas, económicas y 

socioculturales. La explicación embrutece porque la voluntad e inteligencia del aprendiz 

está subordinada a la voluntad  e inteligencia del profesor. Explicarle es decirle a alguien 

que no tiene la capacidad de entender o comprender algo por sí mismo. “Explicar es 

paralizar su pensamiento, dinamitar la confianza en su propia capacidad intelectual” 

(p.213). Cuanto más sofisticado, conocedor y hábil sea el profesor, más depositará su 

confianza y participación el aprendiz. 

Desde esta perspectiva, será muy difícil que un individuo se emancipe (obedecerse 

a sí mismo con autonomía y responsabilidad erigiéndose como sujeto de derecho), ya que 

estará sometido a las explicaciones e indicaciones de un individuo que le comunica que 
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ideas o experiencias debe acatar. Para Rancière, (citado en Kohan, 2004), el individuo 

convive en un mundo desigual donde habita sabios e ignorantes, inteligentes y tontos, 

capaces e incapaces. La lógica de la explicación potencia la desigualdad humana.  

En síntesis, para lograr el reconocimiento y ampliación de asumir la educación como 

un derecho implica modificar, de alguna manera, la visión tradicionalista de la educación 

basada en la transmisión de la información. A una educación acorde con los tiempos, con 

las realidades y las necesidades de aprendizaje de las personas en cada contexto; una 

“educación a la vez alternativa y alterativa, capaz de ponerse al servicio del desarrollo 

humano y contribuya a la transformación social” (Torres, 2006). Para ello, será necesario 

que los ambientes educativos fomenten el desarrollo integral del individuo desde la lógica 

del aprendizaje que promueve la autonomía, el descubrimiento, el dialogo y la convivencia; 

con la posibilidad de desarrollar y potenciar las habilidades que el individuo trae consigo 

mismo para desenvolverse como un sujeto libre de derechos. 

El aprendizaje debe ser la misión de todo sistema educativo. Promover el aprendizaje 

significa salir del enciclopedismo, la memorización y la repetición. Acciones que siguen 

vigentes en algunas instituciones educativas pues siguen privilegiando la transmisión y 

acumulación pasiva del conocimiento. El aprendizaje implica comprensión y “comprender 

implica preguntar, reflexionar, razonar, profundizar, relacionar, juntar teoría y práctica, 

aplicar el conocimiento a situaciones de la vida real” (Torres, 2006, p.20). 

Una de las críticas más fuertes que surgen en este momento, es que las instituciones 

educativas no están afrontando sistemáticamente una enseñanza que propicie ambientes 

de aprendizaje, análisis, reflexión e investigación. Simplemente están adoptando 

directrices del Ministerio Nacional (enfoque basado en competencias) a partir de modelos 

tradicionalistas. Es decir, el docente transmite el conocimiento y los estudiantes lo reciben 

de manera pasiva. Siendo el estudiante el responsable de desarrollar sus habilidades a 

través de la realización de sus deberes escolares (tareas) o la preparación de sus 

evaluaciones en casa. Este tipo de educación está mediada por conductas memorísticas 

y repetitivas; siendo el cuestionario (preguntas y respuestas), las pruebas estandarizadas, 

los exámenes de selección múltiple, el dictado y la clase magistral lo que prima en el 

quehacer del estudiante. 

Algunos estudiantes que se acercan al centro After School Club (Lúdico-

Experiencial) (ASC) llegan como lo expresa Roger Waters en su gran obra musical Another 

brick in the Wall (1979), “We don’t need no education, We don’t need no thought control. 
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No dark sarcasm in the classroom. Hey! Teacher! Leave us kids alone!”. Los niños llegan 

con muros y ataduras emocionales que ellos han cimentado contra el sistema educativo 

dogmático, rígido e inflexible. Pues evidencian, inconscientemente, que la educación no 

está desarrollando su creatividad, su pensamiento, su convivencia o su interioridad; 

simplemente vagan por contenidos impuestos por el profesor. “Son demasiados los que 

tienen la sensación de que las escuelas no valoran las cosas en que son buenos, y 

demasiados los que creen que no son buenos en nada (Robinson, s.f., p.21). 

El grito visceral “Hey! Teachers! Leave us kids alone (¡Profe, déjanos en paz!)” 

proclama que los niños desean reconocerse y desarrollarse como sujetos de derechos: 

pensantes, críticos, inteligentes, autónomos, participativos, propositivos, con capacidad de 

asombro y gusto por la verdad y la Belleza. Un ser humano que tiene las semillas del 

conocimiento y que desea brotarlas cada vez que se adentra a una experiencia 

determinante.  

En consideración a lo expuesto, el centro After School Club (Lúdico-Experiencial) by 

Peter diagnóstica algunas anomalías que presentan los estudiantes en el momento que se 

incorporan a los servicios de acompañamiento académico. Por un lado, los niños se 

inquietan por buscar el fin último de lo que están aprendiendo. Su deseo insaciable por 

aprender. Les asalta la pregunta existencial, ¿Profe, y esto para qué sirve? Su reclamo, 

que en ocasiones pareciese desafiante, busca encontrar el sentido, las razones y el interés 

de sus compromisos escolares. Pues evidencian que, los contenidos temáticos se 

encuentran desconectados con el diario vivir. 

La antipatía, el cansancio y el aburrimiento exteriorizan su desmotivación por integrar 

los contenidos temáticos de las asignaturas. Entre sus actitudes se encuentra: el afán por 

cumplir con los deberes escolares; la inconformidad ante los resultados académicos, pues 

reconocen que la valoración de sus resultados no es directamente proporcional a sus 

esfuerzos; y la exigencia de algunas asignaturas de memorizar datos, formulas, fechas o 

conceptos despiertan la apatía, la pereza y el tedio por las actividades escolares.  

Los conflictos intrafamiliares: separación de sus padres, la violencia física o verbal, 

la crisis económica o los altercados entre familiares, en ocasiones, quiebran la salud física 

y el estado emocional del niño. Tales comportamientos se evidencian cuando: los niños se 

escudan o se justifican diciendo que su irresponsabilidad o dejadez es producto de la 

separación de sus padres; o se le despierta los pensamientos culposos de que la crisis 

familiar es culpa de su existencia. 
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Los altos niveles de evaluación de los desempeños académicos en las instituciones 

educativas, mediado por evaluaciones memorísticas, pruebas estandarizadas, 

cuestionarios y ejercicios repetitivos agotan sistemáticamente la creatividad de los niños, 

generando comportamientos de depresión o frustración. Los niños se acercan al centro 

ASC perturbados, atemorizados o agobiaos por los resultados académicos o por el castigo 

que sus padres le ocasionaran si no logra los resultados esperados. Su perturbación puede 

traducirse en que no están explorando todas sus capacidades e intereses. 

Los padres de familia en su afán por condicionar el bienestar económico, suplen su 

responsabilidad de acompañar a sus hijos cediéndoselas a las niñeras o al personal de 

servicio e incluso a la tecnología. Tal efecto incurre en el niño desmotivación y desconexión 

de su vida con el ámbito educativo, pues se evidencia poca preparación del personal para 

despertar en el niño su deseo por aprender. No desarrolla una actitud positiva hacia la 

formación.  

Los niños han evidenciado la poca eficacia de memorizar conceptos, formulas o 

datos históricos. Su desarrollo personal no se mide por la cantidad de gigabytes que 

almacena en su memoria. Ahora desean que se le incite al aprendizaje: preguntar, indagar, 

conocer, tocar, reflexionar y asimilar la información. No para memorizar a partir de ideas 

abstractas sino para experimentar a partir de aprendizaje significativos. Piden una escuela 

centrada en la pregunta y no en la respuesta (De Zubiría, s.f.). En ocasiones, los 

estudiantes manifiestan desconcertados: “por qué se pierde tanto tiempo leyendo la 

información en los libros, si se puede buscar rápidamente en internet. ¡Profe, mejor 

enséñeme a buscar la información, cómo usarla y, obvio, a interpretarla!”. 

Por último, en las habilidades sociales: se ha diagnosticado que algunos niños tiene 

dificultades para relacionarse con otros niños e integrarse con sus pares. Su silencio, 

antipatía, murmullo, indiferencia, vergüenza y temor repercute a que ellos no se sientan 

acogidos o que piensen que no pertenecen al centro educativo ASC. 

Las anteriores cuestiones ponen el dedo en la llaga en el modo de enseñar y 

acompañar a los estudiantes. Los estudiantes reclaman aprendizaje y enseñanzas guiadas 

por la imaginación, innovación, motivación y aplicabilidad en los contenidos temáticos. 

Esperan que los conocimientos de las ciencias del saber sean presentados de una manera 

concisa, real, comprensible y llamativa.  

Ante una u otra situación, es evidente que la educación del siglo XXI está pasando 

por un momento subversivo de cambio. No porque ella haya sido mal elaborada o 
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estructurada. Simplemente los niños y jóvenes están exigiendo una educación y un 

aprendizaje que se acople al tiempo y a sus necesidades. Una educación que sea aplicable 

a su contexto histórico. Una educación que forme mejores seres humanos, ciudadanos 

éticos que ejerzan sus derechos, cumplan con sus deberes y convivan en paz Ministerio 

de Educación, (2010). Donde evidencien que las temáticas están conectadas con la vida, 

que se pueden aplicar las teorías en el diario vivir. Exigen que las temáticas sean 

presentadas de manera didáctica, optimizando el desarrollo de sus habilidades, 

competencias y conocimientos.  

Para dar respuesta a la situación anterior, se hace necesario diseñar una 

metodología de emancipación del niño sujeto-investigador en After School Club (Lúdico-

Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, República de Colombia. Esto 

se lograra a través de: identificar los estilos de aprendizaje del niño, describir la 

metodología de emancipación que propicie el propio aprendizaje, comprender el desarrollo 

del enfoque por competencias, determinar la importancia del aprendizaje significativo y 

comprender lo esencial de la formación integral del niño como sujeto-investigador.  

1.1.2 Formulación del Problema 

De lo anteriormente expuesto, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo 

emancipar al niño sujeto-investigador en el centro After School Club (Lúdico-Experiencial) 

de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander República de Colombia? 

1.2 Objetivos de la investigación 

En este sentido, el objetivo general expresa la finalidad que se busca en la 

investigación, es por ello que debe ser coherente con el problema planteado así como 

también con el título del trabajo. Según Arias (2006, p.45), un objetivo general expresa el 

fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del 

problema.  

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una metodología de emancipación del niño sujeto-investigador en After 

School Club (Lúdico-Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander República 

de Colombia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los estilos de aprendizaje del niño sujeto-investigador en After School 

Club (Lúdico-Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander República 

de Colombia. 

 Describir la metodología de emancipación del niño sujeto-investigador en After 

School Club (Lúdico-Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander 

República de Colombia. 

 Definir las competencias del niño sujeto-investigador en After School Club (Lúdico-

Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander República de Colombia. 

 Caracterizar el aprendizaje significativo del niño sujeto-investigador en After School 

Club (Lúdico-Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander República 

de Colombia. 

 Definir la formación integral del niño sujeto-investigador de la ciudad de Cúcuta, 

Norte de Santander República de Colombia. 

 Diseñar una metodología de emancipación del niño sujeto-investigador en After 

School Club (Lúdico-Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander 

República de Colombia. 

1.3 Relevancia de la Investigación 

En la década de los setenta, cuando imperaba el modelo de desarrollo de los países 

del Norte, se tenía el ideal que el mejoramiento de la calidad de la educación giraba en 

torno a reformas que aseguraran la cobertura escolar y la creación de escuela en lugares 

recónditos (Bedoya, 2018). Tal situación ha provocado que los agentes educativos se 

interesen y se apropien de los procesos educativos en los cuales se encuentran inmersos. 

No basta con aplicar test estadísticos para medir datos externos u observables. Ahora 

demanda que los docentes, directivos, administrativos, padres de familia y estudiantes 

piensen y reflexionan su que-hacer-pedagógico. En palabras de Bedoya (2018), estamos 

asistiendo a la reivindicación de la pedagogía como crítica efectuada por los mismos 

sujetos participantes en el proceso pedagógico. 

De ahí que este trabajo investigativo explore la posibilidad de reflexionar las prácticas 

pedagógicas que están inmersas en el contexto. Tales reflexiones se efectuarán en el 

centro After School Club (Lúdico-Experiencial), ya que cuenta con la posibilidad de 
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acompañar a algunos estudiantes que se encuentran matriculados en algunas instituciones 

educativas de la ciudad de Cúcuta. Por consiguiente este trabajo investigativo pretende: 

 

 A nivel teórico, contribuir y enriquecer el enfoque basado en el desarrollo de 

competencias. Puesto que en la praxis educativa las instituciones educativas no se 

han adherido a las riquezas que ofrece dicho enfoque, simplemente se han 

mantenido al margen porque sus prácticas pedagógicas siguen siendo rutinarias y 

arcaicas. Este enfoque favorece exponencialmente el aprendizaje, pues desarrolla 

en el ser humano su capacidad para aprender a conocer, aprender a hacer y 

aprender a ser. Habilidades necesarias para que un ser humano asuma su rol, como 

sujeto de derechos, al interior de la sociedad.  

 A nivel práctico, pretende ser un lugar donde se lleva a cabo otra educación. Una 

educación que invita a la emancipación intelectual. Despertando el gusto por el 

aprendizaje. Al deseo de buscar sus propias preguntas, para conocerlas, aplicarlas 

y ponerlas al servicio de los demás. Una apuesta política que invita al ser humano a 

convertirse en un sujeto social corresponsable con sus propios derechos y en 

cumplimiento con sus deberes. Para eso, será necesario propiciar ambientes 

interactivos que desarrollen la capacidad de indagar, descubrir, preguntar, aplicar, 

relacionar y reflexionar el conocimiento.  

 A nivel metodológico, diseñar una metodología de emancipación del niño sujeto-

investigador. Una metodología que favorezca, ante todo, el aprendizaje del niño 

como un sujeto de derechos que participa activamente en el desarrollo de sus 

habilidades; desarrolle sus capacidades intelectuales básicas de conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y crear; y fomente el espíritu 

investigativo de relacionar los saberes con el contexto histórico, asimismo se 

diseñaran instrumentos de recolección de datos válidos y confiables que podrán 

servir a futuras investigaciones relacionadas con las categorías en estudios y servirá 

de marco de referencia o antecedentes a otras investigaciones. 

 Por último, a nivel social, se proyecta ser un lugar diferente a la escuela donde se 

innova las prácticas educativas. Un espacio abierto a la comunidad donde se 

acompañan a los niños de básica primaria en la integración de los contenidos 

temáticos. De igual modo, se pretende que los docentes en formación apliquen sus 
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estrategias, metodologías, didácticas o modos de enseñar; siendo éste su lugar de 

experimentación e innovación.     

1.4 Coordenadas de la investigación 

Esta investigación tendrá una población que estará representada por el centro After 

School Club (Lúdico-Experiencial) de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, República 

de Colombia de la cual se tomaran una sección de clase. En cuanto a la delimitación 

temporal, será entre el periodo de diciembre 2018 a diciembre 2019. La línea de 

investigación del estudio está enmarcada en Infancia y Educación bajo la sublínea Infancia 

y Desarrollo Humano. Desde el punto de vista teórico estará soportada por los siguientes 

autores: Freire (1971), Rogers (1980), Adorno (1998), Tobón & Gutiérrez (2004), Rancière 

(2008), Boff (2011), L´ Ecuyer (2012), De Zubiría (2013), Lorente (2018), entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

2. Capítulo 2 

2.1 Marco Referencial 

En el marco referencial de la investigación, se incorporan los elementos centrales de 

orden teórico que orientarán el estudio, deben estar relacionados con el tema de 

investigación y el diagnostico situacional. Según Balestrini (2007, p.91), es importante 

acotar, que la fundamentación teórica, determina la perspectiva de análisis, la visión del 

problema que se asume en la investigación y de igual manera muestra la voluntad del 

investigador, de analizar la realidad objeto de estudio de acuerdo a una explicación 

pautada por los conceptos, categorías y el sistema preposicional, atendiendo a un 

determinado paradigma teórico. 

2.2 Antecedentes de la Investigación 

Los acervos documentales o bibliográficos constituyen los antecedentes del estudio, 

lo que representa el soporte que permite estar bien informado. Para Bavaresco (2006, 

p.43), un marco teórico bien estructurado tiene que estar cotejado con el conocimiento 

previamente elaborado. A esto se le llama marco referencial. Es importante revisar quién 

o quiénes con anterioridad han estudiado esa problemática, aunque sea con categorías 

diferentes o con las mismas, pero en tiempos distintos, siendo apoyo referencial como 

antecedentes. En la presente investigación se encontraron una serie de investigaciones 

sobre las categorías metodología de emancipación del niño sujeto-investigador en After 

School Club (Lúdico-Experiencial), los cuales se presentan a continuación: 

2.2.1 En el Ámbito Internacional. 

En España, Universidad de Granada, Vílchez y Ramos (2014) desarrollaron su 

trabajo de investigación, titulado “la enseñanza-aprendizaje de fenómenos astronómicos 

cotidianos en la Educación Primaria española”. En el artículo se presentan los resultados 

de un estudio realizado con un grupo clase integrado por alumnos españoles de educación 

primaria (7-8 años) de una escuela concertada de Granada capital, en relación con el 

sistema Sol-Tierra-Luna.  
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Se analiza el cambio conceptual en la interpretación de fenómenos cotidianos (ciclo 

día-noche, fases lunares y estaciones) en tres grupos de segundo curso con metodologías 

de aprendizaje diferenciadas. Se lleva a cabo un estudio longitudinal, durante más de dos 

trimestres, mediante la realización de un pretest y dos postests. Según muestran los 

resultados, hay considerables obstáculos cognitivos para la comprensión de estos 

fenómenos. Al parecer, las estrategias didácticas interactivas basadas en juego de rol son 

las que ofrecen mejores resultados a corto y a largo plazo. 

En Chile, Universidad de La Serena, Calvo (2014), reseña un artículo titulado “¿Qué 

pasaría si a los niños y niñas se les dejara aprender?”. Se trabaja desde la evidencia 

etnográfica acerca de la propensión a aprender de niños de cuatro y cinco años de edad, 

que asisten a dos escuelas urbano marginales en las ciudades de La Serena y Coquimbo, 

Chile. Se establecen algunos criterios para sustentar la existencia de la tendencia a 

aprender. La observación ha estado focalizada especialmente en las interacciones 

informales y no en la acción pedagógica intencional de las educadoras profesionales por 

cuanto nos interesa develar cómo aprenden entre ellos organizando los procesos de 

aprendizaje emergentes.  

Los hallazgos sugieren que los pequeños no pueden dejar de aprender y que lo 

hacen muy bien, sin que en la mayoría casi absoluta de los casos ni siquiera se lo 

propongan intencionalmente. Además, usan perfectamente la experimentación rigurosa y 

exigente, el razonamiento lógico y la contrastación, tal como lo hace cualquier científico en 

su tarea, sobrepasando con creces cualquier aprendizaje formal promovido en el jardín 

infantil. A partir de estos hallazgos consideramos que la crisis que afecta a la escuela 

puede superarse si atendemos a la infinita potencialidad de la propensión a aprender, pues 

fluye auto organizándose siguiendo patrones simples y, a la vez, complejos. 

El anterior antecedente gira en la misma línea del objeto de estudio del presente 

trabajo de investigación. Por lo que da realce e importancia al docente como mediador del 

conocimiento y al estudiante como un ser dotado de capacidades y habilidades para 

adentrarse a sus propios procesos de aprendizajes. El trabajo de Vilches y Ramos (2014) 

demostró que uno de los retos permanentes en la enseñanza de las ciencias es conseguir 

que el alumnado relacione los contenidos de la ciencia escolar con sus experiencias 

cotidianas, en lugar de almacenarlos en la memoria a corto plazo, con anclaje frágil y en 

general no significativo. El trabajo de Calvo (2014) establece que los niños desde temprana 
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edad tienen una disposición para aprender a partir de la experimentación, el razonamiento 

y la contrastación.  

2.2.2 En el Ámbito Nacional  

En la Universidad de Manizales, Del Valle y Aristizábal (2016), desarrollaron un 

trabajo investigativo titulado “Desarrollo de competencias científicas en la primera infancia. 

Un estudio de caso con los niños y niñas de educación preescolar, grado Transición, de la 

Institución Educativa Villa Flora, de la ciudad de Medellín”. Tuvo por objetivo analizar el 

desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes del nivel de educación 

preescolar, grado Transición, de la Institución Educativa Villa Flora, de la ciudad de 

Medellín, mediante el “Proyecto lúdico-pedagógico: Mi cuerpo”. En este participaron 4 

niñas y 4 niños, entre los 5 y 6 años.  

La investigación se inscribe en el paradigma cualitativo y el estudio de caso se 

empleó como estrategia metodológica. Se utilizaron la observación no participante, registro 

de audio, video y, por último, la rejilla de desempeño para analizar los resultados. Se 

encontró que los estudiantes usan, de manera flexible y espontánea, sus habilidades y 

conocimientos en acciones y relaciones cotidianas, ese “saber hacer” consigo mismo, con 

los demás y con el entorno. Además, cuando plantean hipótesis y hacen inferencias para 

resolver un problema sencillo, se convierten en logros encaminados hacia la formación 

científica. 

En Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana, Garzón (2018) realizó un trabajo 

titulado “Entre el dilema de enseñar filosofía o enseñar a filosofar a propósito del ejercicio 

de Pensar de Kant: ¿Educamos en el pensamiento crítico o hegemonizamos mediante el 

saber?”. El trabajo es de carácter reflexivo cualitativo con enfoque hermenéutico. Su 

propósito principal fue analizar varios interrogantes de orden fenomenológico sujetos a la 

relación escuela y filosofía.  

El primero va direccionado a la funcionalidad de la escuela, lugar donde ocurre parte 

del acontecer de pensamiento y el asunto de pensar en torno al conocimiento; en él se 

analiza el aporte para la formación del pensamiento crítico, autónomo y la posible 

incidencia en la formación de la actitud filosófica en niños de escuela pública de primaria. 

El segundo punto de reflexión toma el reto de incluir como propuesta, un modelo de 

experiencia educativa que incentive el despertar a saber pensar, para dar cabida a nuevas 

formas de expresión de la escuela.  
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En ambos puntos, se propicia el interrogante: se enseña filosofía o se enseña a 

filosofar, punto de discusión respecto a cómo la escuela está permitiendo estructurar 

nuevas formas de comunicación escolar democrática desde el ejercicio de las 

comunidades de indagación e integra distintos saberes como insumo que permita 

escenarios donde el pensamiento de los estudiantes de primaria de escuelas públicas 

tienen la palabra.  

De lo anterior se infiere la importancia de percibir los niños como sujetos pensantes 

e investigadores, pues resalta la Infancia no como mero peldaño que el ser humano debe 

transcurrir para llegar a ser el adulto que un día proyectaron realizar sino que la Infancia 

misma es una experiencia única, valiosa e invaluable que debe ser comprendida desde su 

ser de niños. Nunca debe ser anulada por el mundo adulto que proyecta sus deficiencias 

o deseos que nunca alcanzaron. Darle importancia a la niñez es interesarnos por el mismo 

ser humano que se pregunta, se cuestión, se construye. Es poner hablar al sujeto que 

habla. Si el sujeto se le da el espacio, podrá despegar todo su potencial, no sólo como ser 

viviente sino como ser humano que busca comprender, analizar y transformar el mundo 

que lo rodea a partir de sus dones y habilidades.   

2.2.3 En el Ámbito Local  

Al abordar una búsqueda exhaustiva de revisión bibliográfica al presente trabajo de 

investigación resultó ser infructuoso localizar antecedentes que guarden relación con las 

categorías en estudio en el ámbito local.     

2.3 Bases Teóricas 

Las bases teóricas animan al investigador a buscar conexión con las teorías o bien 

a la búsqueda de nuevas teorías como producto del nuevo conocimiento. Según Bavaresco 

(2006, p.45), las bases teóricas tienen que ver con las teorías que brindan al investigador 

el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio, es decir, cada problema 

posee algún referente teórico, lo que indica, que el investigador no puede hacer 

abstracción por el desconocimiento, salvo que sus estudios se soporten en investigaciones 

puras o bien exploratorias. 
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2.3.1 Emancipación del Niño 

Emanciparse según la Real Académica Española (RAE) la define como la capacidad 

de obrar, liberándose de la patria potestad. La razón que se quiere dar cuando se habla 

en términos de emancipación es sublimar la autonomía como un estado de la personalidad 

del ser humano que lo invita a revocar lo anterior y lo anticuado que extingue la libertad, la 

dignidad y la capacidad de ser un sujeto social: pensante y participativo. A lo largo de la 

historia diferentes autores han categorizado la emancipación en términos concretos y 

validos de acuerdo a su momento histórico. 

El gran filósofo de la Ilustración, Kant, planteará la emancipación como el abandono 

por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría 

de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin verse guiado 

por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no 

reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse del 

suyo propio sin la guía del de algún otro: ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio 

entendimiento! (citado por Aramayo, 1958). 

De los avatares de la postguerra, Adorno (1998) afirma que la educación debe formar 

para la emancipación. Tal formación requiere comenzar a edad temprana, garantizando 

así la superación de la alienación. “Considero necesario que en la más temprana 

educación infantil el proceso de concienciación se dé, desde un principio, juntamente con 

el del despertar de lo espontáneo” (p. 99). Adorno relaciona la emancipación en el ámbito 

de la concienciación y racionalidad: “Emancipación significa en cierto modo, lo mismo que 

concienciación, racionalidad. Pero la racionalidad es siempre también, y esencialmente, 

examen de la realidad, y esta entraña regularmente un movimiento de adaptación” (p. 96). 

El proceso de emancipación se da en la medida en que el sujeto tome conciencia de la 

realidad, ejerza su capacidad de hacer experiencias: siendo espontaneo y creativo.  

La película Rocketman (2019), una épica y fantástica obra musical, relata la biografía 

de Elton John. Un niño pianista prodigio y tímido, que a temprana edad, tuvo que enfrentar 

su crisis de identidad, sus demonios interinos y sus problemas con el alcohol, las drogas y 

el sexo. El filme muestra que Elton John se encuentra prisionero de sus propios fantasmas. 

Su padre, una persona tosca, déspota y tirana, personifica su carencia afectiva. Su madre, 

una mujer de lujos y ademanes, representa el libertinaje. Su manager representa la figura 

de los excesos y los abusos desenfrenados. La imagen de su niño interior representa su 

espíritu de libertad y la aspiración de emanciparse de todo aquello que extingue sus deseos 
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de ser verdaderamente él. La vuelta a su niño interior es la puerta a su identidad y a su 

profundidad que ambiciona el rescate de su dignidad. Acoger, abrazar, sanar y amar su 

niñez lo lanza a liberarse de los fantasmas para ser capaz de aceptarse y así convertirse 

en la persona que quiere llegar a ser.  

Adorno (1998) y Kant (citado por Aramayo, 1958), coinciden en que a través de la 

educación se puede despertar en cualquiera la posibilidad de aprender motivadamente; 

una práctica social que genere la evolución o el desarrollo de la emancipación. La 

concienciación de la realidad debe iniciar con ejercicios que despierten la espontaneidad 

para así generar procesos raciocinios de creatividad. La formación de la voluntad y la 

improvisación fortalecerán el deseo de aprender a partir de sus propios intereses. En el 

film Rocketman (2019), se hará un énfasis en que el ser humano puede salir de su estado 

de conmoción cuando se adentra a su propia historia personal, reconociendo en ella sus 

falencias y sus potencialidades.  

Una evidencia del rastreo de la categoría mencionada anteriormente es que nadie 

puede educar para la emancipación. Los autores, como tal, no proponen un sendero para 

alcanzar le emancipación ya que si lo propusieran generaría un modelo de ser humano 

que se quiere alcanzar y abarcar. Emanciparse no es un proceso que surge de afuera 

hacia adentro sino de adentro hacia afuera.  

El ser humano a partir de su entendimiento cuenta con las habilidades necesarias 

para forjar su propia existencia de acuerdo a su contexto. La emancipación es una fuerza, 

un espíritu, una dinámica interna que se inicia en los más próximo y profundo de la 

experiencia, en el corazón de todo proceso de aprendizaje, de toda situación de 

comunicación. Emancipar al niño, desde lo educativo, requiere no sólo formar para la 

soberanía cognitiva. Es decir, la capacidad de pensar y actuar por sí mismo; desarrollando 

los aspectos de la personalidad que están definidos por el conocer, el hacer, y el ser; y 

para formarse para la participación ciudadana. 

    

 Estilos de aprendizaje 

Cada ser humano lleva consigo mismo un modo o un estilo de configurarse en el 

mundo; asimilando el conocimiento, basado en la experiencia, los canales de percepción 

de la información o en estrategias de aprendizaje, que integra en el diario vivir, para, así, 

guiar sus comportamientos a situaciones rutinarias, nuevas o desafiantes. Ese proceso, 
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mediado por factores cognitivos, afectivos y fisiológicos, conlleva a que el estudiante 

perciba, interactúe y responda al entorno de aprendizaje.  

Para Bloom (1973) los estilos de aprendizaje los define a partir de una clasificación 

lógica (taxonomía). Los delimita como los objetivos del proceso de aprendizaje: a nivel 

cognoscitivo, afectivo y psicomotor. El área cognoscitiva se ocupa de aquellos objetivos 

que se refieren a la memoria o evocación de los conocimientos y al desarrollo de 

habilidades y capacidades técnicas de orden intelectual. El área afectiva describe cambios 

en los intereses, actitudes y valores, el desarrollo de apreciaciones y una adaptación 

adecuada. Un tercer dominio es el del área manipulativa o de habilidad motora que se 

refiere al desarrollo en la conducta; la habilidad para manipular una herramienta o un 

instrumento. 

En el caso de Dunn y Dunn (1978, citados por Giraldo y Bedoya, 2006), se plantea 

que los estilos de aprendizaje resultan ser la manera en que los estímulos básicos afectan 

la habilidad de una persona para absorber y retener la información. Este enunciado parte 

de los modelos de programación neurolingüística (VAK) en que los individuos utilizan los 

tres principales receptores sensoriales: visual, auditivo y kinestésico, para determinar el 

estilo dominante de aprendizaje. Cada estilo considera un tipo de estudiante así: el 

estudiante visual, es quien privilegia el canal visual para representar la información y 

almacenarla, con mayor rapidez, y mayor capacidad de abstracción; el estudiante auditivo, 

es secuencial, usa la audición para memorizar; el estudiante kinestésico asocia la 

información procesándola con movimientos y sensaciones (Medina y Plazas, 2018). 

Por su parte, Hunt (citado en Granados y García, 2016) plantea los estilos de 

aprendizaje como factores que describen las condiciones bajo las que un sujeto está en la 

mejor disposición para aprender y que, a su vez, permiten evidenciar la estructura que 

dicho sujeto necesita para aprender y adaptarse mejor a un contexto en particular. Tales 

condiciones lograrán comprender las dominaciones, los factores y los estilos en que los 

sujetos se adentran a sus procesos de aprendizaje.  

Bloom (1973), Dunn y Dunn (1978) y Hunt (en Granados y García, 2016) coinciden 

en que los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran sus contenidos, incorporan e interpretan la información, forman y utilizan 

conceptos, resuelven problemas y sistematizan la información. En otras palabras, los 

estudiantes traen consigo un modo de ser en el que captan la información a partir de sus 

estilos de aprendizaje. En la medida en que sean conscientes de cómo perciben, 
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interpretan y resuelven la información, los estilos de aprendizaje se convertirán en 

herramientas, técnicas o estrategias de aprendizaje.  

Entender los estilos de aprendizaje como el conjunto de características biológicas, 

sociales motivacionales o ambientales propia del individuo hará que la enseñanza respete 

las condiciones en que el estudiante procesa la información. Todos los individuos tienen 

diferentes estilos de aprendizaje y, del mismo modo, aprenden o asimilan la información 

de diferentes maneras. En otras palabras, los estilos de aprendizaje definen en el 

estudiante el potencial cognitivo y sus preferencias de aprendizaje. En la medida en que 

los estudiantes sean conscientes de cómo perciben e interpretan la información, los estilos 

de aprendizaje darán las pautas para que los docentes, incluso el mismo estudiante, 

fomenten o construyan las herramientas, técnicas o estrategias que permitirán la 

integración de los conocimientos.    

 

 Inductivo  

El ser humano al interesarse por la realidad concreta y palpable inicia un proceso de 

búsqueda e indagación que le permite preguntarse por el porqué de las cosas. Tal proceso 

requiere la facultad de los sentidos para experimentar de qué están hechas cosas. Se parte 

de principios simples para establecer principios universales válidos. Entre más simple y 

concreta sea la experiencia sensible más clara y evidente será la formulación de la 

categoría. 

Considerado el padre del empirismo moderno, Bacon (1961) afirma que los 

pensadores no deben esclavizarse aceptando como verdades absolutas las premisas 

transmitidas por las autoridades en la materia. En su opinión, el investigador tenía que 

establecer conclusiones generales basándose en hechos recopilados mediante la 

observación directa. Bacon aconsejaba observar a la naturaleza directamente, desechar 

los prejuicios e ideas preconcebidas que él denominada ídolos. 

Basado en sus experimentos y observaciones, Newton define la inducción como una 

“filosofía experimental que se argumenta sólo a partir de los fenómenos, toma conclusiones 

generales del consentimiento de los fenómenos, y considera la conclusión como general 

cuando el consentimiento es general sin excepción, aunque la generalidad no puede 

demostrarse a priori” (citado en Shapiro, 2007, p.28). 

Desde un proceso cognoscitivo, Hume caracteriza la inducción como el proceso para 

comprender el entendimiento del ser humano. La experiencia y la observación darán los 
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cimientos por el cual el hombre inicia su labor para conocer e indagar de qué están 

compuestas las cosas. Sin la experiencia se caería en la ignorancia. “Nunca sabríamos 

ajustar medios afines o emplear nuestros poderes naturales en la producción de cualquier 

efecto. Se acabaría inmediatamente toda acción, así como la mayor parte de la 

especulación” Ortueta, (1988, p.68). 

Observar directamente la naturaleza es la base del razonamiento inductivo. A partir 

de ella se reúnen datos particulares (Bacon, 1961), se argumenta a partir de los fenómenos 

(Shapiro, 2007), proporcionando un conocimiento probable, siendo ésta, en algunos casos, 

una certeza (Ortueta, 1988). La experiencia será la base de la fundamentación en el 

proceso inductivo. Negar tal principio es imposibilitar al ser humano de sus capacidades 

para extraer conclusiones a partir de la interacción de los fenómenos. 

La Modernidad marcó un hito en la historia del ser humano en el que acepta como 

verdadero todo aquello que sea empíricamente demostrable. Tal principio, verificar la 

realidad con las facultades de los sentidos, se puede estar extinguiendo al interior de la 

escuela donde las temáticas curriculares giran en torno a ideas, axiomas, conceptos, y 

concepciones que deben aceptarse como verdaderos ya que algunos expertos en la 

materia lo enuncian como verdades irrefutables. 

No se requiere de demostraciones ni de experimentos para comprender y verificar la 

realidad, solo basta que sigan las reglas de las autoridades competentes. La razón, sin 

intermediación de los dogmas, debe limitarse a la realidad susceptible de verificación 

objetiva, mientras que todo lo que esté fuera o más allá de la naturaleza queda excluido 

del principio de la ciencia. El hombre, con la ayuda del experimento, puede conocer todo 

el mundo. 

  

 Deductivo 

El ser humano con el deseo de conocer y explorar el mundo organiza y estructura 

sus ideas para arribar conclusiones. Parte del hecho que puede plantear afirmaciones a 

partir de la deducción de fórmulas, teorías o conceptos. Para realizar un verdadero 

razonamiento deductivo se requiere de un conocimiento previo que le permita inferir 

conocimientos. Su razonamiento deductivo será la herramienta para conocer y acercarse 

al mundo. 

Euclides, recopilando las ideas y los conocimientos de Aristóteles sobre la lógica y 

el silogismo, muestra las matemáticas como la ciencia deductiva por excelencia. Demostró 



23 

 

 

que puede recopilar de manera rigurosa todas las propiedades geométricas a partir de un 

cierto número de proposiciones (axiomas) que resultan, por sí mismas, ser verdaderas. En 

consecuencia, lo que se pueda deducir de ellos, tendrá también el carácter de verdad que 

tienen los axiomas (Puertas, 1991). Desde el racionalismo, Descartes hace alusión a la 

deducción como la facultad que posee el ser humano para llegar al conocimiento. El acto 

de conocer se da en la medida que extrae conclusiones a partir de otras cosas que se 

conocen con certeza (Monroy, 2004). 

En cambio, Popper (1980) resalta el hecho de que las teorías de la ciencia son 

“hipótesis creadas por nuestro entendimiento” (p.22) y por el cual deben ser asimiladas o 

falseadas por la experiencia. Una hipótesis o teoría se puede contrastar empíricamente 

después de que haya sido formulada; esto significa que de enunciados universales se 

pueden obtener enunciados particulares referidos a la experiencia, “una hipótesis sólo 

puede contrastarse empíricamente y únicamente después de que ha sido formulada” 

(Popper, 1962, p. 30). 

Se evidencia en Descartes (Monroy, 2004) que la deducción es una fuerza, un 

espíritu o una cualidad innata que lanza al hombre a buscar la verdad. En Euclides 

(Puertas, 1991) la deducción es asumida desde la lógica de los silogismos, es decir, un 

procedimiento formal que permite concatenar premisas universales para llegar a una 

conclusión particular. Y en Popper (1962) la experiencia juega un papel preponderante 

para asimilar o falsear el conocimiento que ha sido enunciado como verdadero. 

A lo largo de la historia de la humanidad la deducción se ha percibido como un 

método para explicar la realidad. En la antigua Grecia como razonamiento lógico y en el 

Modernismo como facultad a priori de los seres humanos. Su centralidad radica en percibir 

la experiencia como la piedra angular que fundamenta las hipótesis formuladas de las 

teorías. Por un lado, la capacidad (intra) que tiene el ser humano de percibir la verdad a 

través de la vía de la razón, y por el otro, la capacidad (extra) de formular argumentos o 

razonamientos a partir de enunciados universales.   

   

 Introspectivo 

El ser humano siempre se ha inquietado por explicar cómo acontecen los fenómenos, 

pero muy pocos se han atrevido a mirar su interioridad, sus actos propios o sus estados 

de ánimo. El razonamiento introspectivo pareciese que perdiera validez por el simple hecho 

que se considerara un razonamiento subjetivo guiados por sus propios intereses. Los 
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juicios introspectivos permiten que el ser humano se pregunte por su vida interior, observe 

sus vivencias y gestione sus comportamientos con el mismo, el otro, lo Otro y lo otro. 

A mediados del siglo XX, Rogers (1980) manifiesta que el ser humano posee 

capacidades para la auto-comprensión. Introspección. Es decir, las personas cuentan con 

los medios para definirse a través de la observación y evaluación de sus propias 

experiencias. Tal encuentro, consigo mismo, enfatizará que el ser humano es un ser libre 

que guía su propia personalidad indiferente del medio donde se desenvuelva. Las 

emociones serán la puerta de entrada de los matices que presenta su personalidad. El 

intelecto será la herramienta que integrará dichas experiencias. Una persona se convierte 

en un ser altamente funcional cuando se atreve a generar procesos de auto-actualización, 

es decir, un sujeto que ajusta su personalidad a esos procesos vitales del ser. 

En los años noventa, Daniel Goleman aprovechando la coyuntura social que está 

jugando la emoción, demuestra que ésta está interfiriendo en el desempeño social y laboral 

de las relaciones interpersonales de los sujetos. Induce que lo cognitivo y lo emocional 

están en el mismo nivel, y que lo cognitivo no puede estar por encima de la emoción ya 

que los seres humanos son sujetos mediados por la sensibilidad, los sentimientos y las 

emociones. Asegura que el hombre tiene la capacidad de reconocer sus sentimientos y las 

de los demás, gestionar sus sentimientos y así ser capaz de relacionarse libremente con 

las otras personas. Esta capacidad, propia de los seres humanos, la denomino inteligencia 

emocional (Goleman, 1999). 

Algunos contextos educativos innovadores han introducido los programas 

mindfulness en sus prácticas educativas con el objetivo de influir positivamente en el 

rendimiento educativo y en el ambiente escolar tanto de educando como educadores. En 

estos términos, mindfulness podría considerarse una práctica introspectiva que permite 

entender el modo particular de procesar la información permitiendo observar, desde cierta 

distancia, los propios pensamientos, sensaciones y emociones; calmando la mente y 

favoreciendo que él se perciba así mismo, desde sus condiciones, y a los demás con mayor 

claridad, ecuanimidad y objetividad (Simón, 2014).  

De igual modo, Kocovski, Segal y Battista (2011) aseveran que focalizan 

conscientemente la atención en la propia experiencia permitiendo a la persona aumentar 

sus habilidades de autorregulación, favoreciendo un reconocimiento más profundo de los 

acontecimientos sensoriales, corporales, emocionales y cognitivos que experimenta en 

cada instante, lo que aumentaría su conocimiento metacognitivo. 
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Rogers (1980), Goleman (1999) y Simón (2014) coinciden en que el crecimiento del 

ser humano como humano se da, en  la medida en que sea capaz de guiar su propia 

personalidad a partir del análisis de las emociones y sensaciones ya que éstas comunican 

un modo de ser en particular; de igual modo, la inteligencia ofrece las herramientas para 

reconocer y gestionar los sentimientos para actuar asertivamente; lo que requiere técnicas 

específicas para focalizar la atención pues promueve una mayor consciencia de las 

acciones de las personas (cuerpo y mente) y del mundo que lo rodea.  

Indudablemente en esta era digital donde se quiere estar presente en todos los 

acontecimientos, conocer las últimas noticias o eventos relevantes y estar en-línea ha 

protagonizado que las personas, en ciertas ocasiones, se aíslen del contexto o se pierdan 

de una buena comunicación interpersonal, dado a que están inmersos en otros escenarios. 

Las capacidades que trae consigo la introspección como la auto-observación, auto-

regulación y la auto-actualización permite estar plenamente conscientes de lo que está 

ocurriendo en el aquí y ahora. 

Todos los seres humanos nacen con la predisposición de adentrarse a su 

interioridad, pero se requiere de ejercicios cotidianos o espacios puntuales donde se 

fortalezca y se afiance para poder juzgar, valorar y participar de las situaciones. Es un 

acierto que las experiencias educativas se atrevan a involucrar en sus labores, dinámicas 

de acompañamiento espiritual, ejercicios de corporeidad o hábitos de meditación y 

respiración en algunas áreas académicas, pues permiten disfrutar de sí mismo y de los 

demás.  

2.3.2 Metodología de Emancipación  

El mayor avance que ha develado al hombre como ser humano ha sido su capacidad 

de raciocinio. Tal suceso ha llevado que la persona desarrolle, por iniciativa propia, su 

autonomía y valore su dignidad de ser-pensante. La emancipación será un proceso 

dinámico que se va desarrollando a medida que el ser humano se adentre a su propia 

racionalidad a miras de capacitarse y, así, ser capaz de actuar en el mundo. El desarrollo 

activo de la emancipación se convierte en un horizonte de orientación, en una actitud 

interna para existir en el mundo. Una luz que lo saque de sí mismo con el objetivo de 

alcanzar su libertad, su voluntad y su inteligencia. 
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Nietzsche, por su parte, alude a la metáfora de la transformación del espíritu del 

hombre para explicar el sentido de emancipación: un ser que se baste a sí mismo para 

construir su propio mundo e imponga un sentido, para lo cual no dependa de ningún Dios. 

El hombre se encuentra atado a sus explicaciones mágicas queriendo darle un sentido a 

su propia existencia. El hombre extinguió su responsabilidad de ser-hombre para justificar 

sus valores en un Dios.  

La manera de liberarse es que pase por las tres transformaciones: la primera en 

camello, después león y al fin niño. El camello representa la fuerza de la sumisión y la 

aceptación de todas las cargas sociales, morales y religiosas que tienen que ser asumidas 

por el hombre para que sea aceptado dentro de la sociedad. El león representa la lucha 

contra la tiranía, la fuerza de la rebeldía que quiere deshacerse de las cargadas que fueron 

asumidas para poder conseguir su libertad. Finalmente, el niño es la figura de la inocencia, 

“una rueda que rueda por sí misma”, un ser que crea de nuevo el mundo, un ser que 

aprende a valorar la fuerza de la vida. Un ser que vive de su libertad, su voluntad y su 

inteligencia (Nietzsche, 2000). 

Por otra parte, Freire (1971) percibe la emancipación del hombre desde la praxis 

educativa. Así como la educación puede convertirse en un instrumento de opresión, si se 

asume y se desarrolla desde una concepción bancaria, de igual modo, puede ser un medio 

para la liberación si se desarrolla desde la dialogicidad de la práctica educativa. Es decir, 

un método de la acción que utiliza el dialogo y la reflexión como herramientas para superar 

una pedagogía dogmática y normativa. Una educación que su base sea la praxis, reflexión 

y acción, y que permite al hombre comprender y transformar el mundo (Freire, 1979). 

En el mismo camino, Rancière (2007), esboza su teoría de la emancipación 

intelectual, bajo el paradigma pedagógico de la desigualdad de las inteligencias. Un 

proyecto de formación conjunta entre hombres emancipados y emancipadores que buscan 

salir del pantano del menosprecio, de aquellos que se creen inferiores porque creen que 

carecen de capacidades para pensar por sí mismos. El menosprecio no se da en término 

de ignorancia sino de criaturas incapaces de razonar. 

En otras palabras, emancipar consistirá el levantar el ánimo de aquellos que se creen 

inferiores en inteligencia, de “revocar las maneras de ser, de decir, de ver y de hacer que 

los adaptan a su posición subalterna; desarrollar en ellos capacidades que los hicieran 

entrar desde entonces en un mundo nuevo de igualdad intelectual y sensible” (Rancière, 

2008, p. 68). 
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Nietzsche (2000), Freire (1971) y Rancière (2007), esbozaron una metodología de la 

emancipación a partir del análisis crítico de la realidad. Pues, evidenciaron que la 

organización del mundo y la ideología dominante quiere anular e impedir que el ser 

humano se conciba como ser pensante. De ahí que propongan prácticas donde el individuo 

use su propio entendimiento para crear un mundo nuevo (Nietzsche, 2000); utilice el 

dialogo y la reflexión para generar una praxis en un contexto (Freire, 1971); y gestione su 

propio proyecto de formación (Rancière, 2007) para que el ser humano se convierta en un 

sujeto democrático, siendo él en todas sus posibilidades: autónomo y con capacidad 

crítica. 

Definir una metodología de emancipación no consiste en dar una serie de pasos para 

llegar a la libertad que se pretende alcanzar: sujeto crítico, pensante y participante. Lo que 

se pretende con la categoría de metodología de emancipación es que sea el propio 

estudiante quien accede a la verdad, desarrollando su capacidad de pensar. Una 

metodología que favorezca el aprendizaje y la enseñanza del niño como sujeto de 

derechos dotado de habilidades investigativas; desarrollando en él, sus capacidades 

intelectuales básicas de conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y crear; 

fomentando así el espíritu investigativo de relacionar lo aprendido con la realidad palpable. 

   

 Praxis 

La palabra praxis puede tener dos connotaciones. Un sentido que se refiere al paso 

de la teoría a la práctica; y el otro, la relación dialéctica que surge entre ambos conceptos. 

Es decir, en el primero la praxis valida el conocimiento: lo que se dice, se lleva a la práctica. 

Pero en el segundo, la praxis genera un nuevo conocimiento: acciones en la vida del 

hombre que genera nuevas reflexiones para llevarlas nuevamente a la práctica. En uno, 

se genera un movimiento lineal puntual y en el otro se genera un movimiento circular que 

se retroalimenta sucesivamente hasta alcanzar los ideales propuestos. 

La filosofía de la praxis no sólo tiene el deber de interpretar sino de transformar la 

realidad. Así lo expresa Sánchez (1983) al afirmar que la praxis tiene una triple dimensión: 

una como proyecto de transformación radical del mundo, la cual crítica lo existente y otra 

como conocimiento necesario de la realidad a transformar. Allí donde convergen los tres 

elementos: transformación, crítica y conocimiento se configura una autentica praxis de 

transformación del mundo y del hombre mismo.  
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La praxis educativa no se limita a ser una simple disciplina que da indicaciones para 

la acción concreta sino, siguiendo a Runge y Muñoz (2012), la educación, como necesidad 

e instrumento, reconoce al ser humano como una criatura necesitada y capacitada para la 

educación. Es así como, “la educación como práctica (praxis) reconoce a la humanidad 

como seres inacabados. Seres que requieren educación porque son un proyecto por 

construir, en donde, cada quién desde su subjetividad construye su propia historia, y por 

ende, la historia colectiva” (Runge y Muñoz, 2012, p.80). 

Siguiendo en la misma línea, Paulo Freire plantea la educación como una verdadera 

práctica (praxis) para la libertad, pues toda acción debe llevar a la realización del hombre 

y, de igual modo, a la transformación social. Su praxis pedagógica estará bajo el 

lineamiento del reconocimiento de la palabra del otro y de su curiosidad para llegar a una 

construcción conjunta de su propia historia. El diálogo como acto creador y encuentro entre 

seres humanos que perciben el mundo que “promueve y acepta la pregunta y el 

cuestionamiento; así la interrogación se torna afirmación del sujeto […] De igual forma, el 

diálogo permite el intercambio de contenidos signados por una perspectiva real y de otros 

que se construyen desde lo posible” (Freire, citado en Villalobos, 2015, p.205). 

Práctica para la libertad (Freire, 1989), seres inacabados que construyen su propia 

historia Runge y Muñoz, (2012) y proyecto radical que transforma, critica y genera 

conocimiento Sánchez, (1983) serán categorías que configurarán una real praxis de 

transformación   hombre y la sociedad. La praxis contiene una connotación y una fuerza 

inagotable que transforma la realidad a partir de las reflexiones, concibiendo nuevos 

conocimientos de la realidad para así generar otras transformaciones. 

La educación, como necesidad e instrumento, será el espacio idóneo para que el ser 

humano integre y desarrolle sus habilidades para observar, interpretar, reflexionar y 

transformar el mundo que lo rodea. Su participación y su cooperación con la sociedad 

llevarán a que la persona se apropie de sus propios procesos culturales y, de igual modo, 

de la sociedad colectiva. La liberación de la persona y el desarrollo de su conciencia crítica 

será consecuencia de una verdadera praxis. En otras palabras, la praxis será un proceso 

de aprendizaje en donde el individuo desarrolle sus experiencias, su razonamiento, su 

conciencia crítica, su capacidad para problematizar situaciones y su habilidad para llevar 

a cabo acciones transformadoras. La educación se convertirá en un proceso político que 

dignifique a las personas y ayude a transformar la realidad.  
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 Reflexión 

El niño a muy temprana edad, cuando entra en contacto con el mundo despliega 

innatamente su capacidad para analizar las cosas con detenimiento. Se detiene, observa, 

saborea, agita y toca asombrosamente los objetos para indagar su composición. Su 

capacidad de asombro y admiración son la causante de que se adentre a ese proceso de 

reflexión: un sujeto que se interroga a sí mismo con el objetivo de buscarle un sentido a 

todo lo que lo rodea. 

Interesado por la manera como los seres humanos analizan sus actuaciones, Castilla 

(2004) distingue tres tipos de reflexión que suele acontecer al interior del lenguaje del ser 

humano: la anticipación, prever una situación, imaginando lo que puede llegar a hacer; la 

retrospectiva, analizar una actuación pasada por razones equivocas a través del 

escarmiento: movimiento voluntario e involuntario que empuja al ser humano volver sobre 

sus pasos para analizarlos y así evitar otro fracaso futuro; y la actualizada, como su nombre 

lo indica, actualizar sus actuaciones a medida que toma conciencia de sí mismo y de sus 

deliberaciones.   

Por otro lado, Ricoeur (1985) desea distanciarse de la reflexión como una simple 

crítica del conocimiento y más aún de una simple crítica del juicio moral: yo pienso. La 

reflexión es “la apropiación de nuestro esfuerzo por existir y de nuestro deseo de ser, a 

través de las obras que atestiguan ese esfuerzo y ese deseo” (Ricoeur, 1985, p.44). En 

otras palabras, Ricoeur pretende reflexionar sobre el mismo acto de existir que se 

despliega cuando el hombre razona y toma conciencia de sí: interpretando y existiendo. 

El oprimido, según Freire (1971), será capaz de descubrirse y conquistarse si se 

atreve a reflexionar su propio destino histórico. La reflexión, íntimamente ligada a la acción, 

será el ejercicio cotidiano de concientizar (tomar conciencia) y conocer (leer e interpretar) 

la realidad histórica para llevarlos a una transformación social (participación-acción). “Los 

hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la 

reflexión” Freire, (1971, p.69). 

Los autores Freire (1971), Ricoeur (1985) y Castilla (2004) coinciden en que la 

reflexión no se reduce a un ejercicio estático de pensamiento: deducir ideas a partir de 

unas premisas. Por el contrario, perciben la reflexión como un movimiento dinámico que 

involucra el pensamiento y el que-hacer del sujeto. Freire (1971) lo propone en términos 

de alcanzar el conocimiento de la realidad a través del ejercicio indisoluble de la reflexión-

acción. Ricoeur (1985) lo concibe como un ejercicio de interpretación que reclama 
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convertirse en hermenéutica. Y Castilla (2004) lo plantea como la capacidad que posee el 

ser humano para tomar conciencia de sí mismo y corregirse. 

La esencia que acaece en las entrañas del ser humano es su capacidad reflexiva de 

volcarse sobre sí mismo para extraer información de sus propios pensamientos, que brotan 

del contacto directo e indirecto de la realidad. Tal vez, en estos tiempos, mediados por la 

inmediatez y  la fugacidad de los medios de comunicación, ha permeado que el ser humano 

se enfrasca exclusivamente en reflexionar sobre la realidad pero extinguiendo su fuerza, 

su voluntad, su espíritu para transformarla. Se le ha extinguido, al ser humano, su 

capacidad de actuar y participar de procesos sociales que surgen de su propia reflexión. 

Hoy en día, la gran mayoría de los seres humanos se dan el permiso de reflexionar, pero 

muy poco se atreven a actuar, participar o transformar su historia como producto, 

excepcional, del ejercicio reflexivo de la persona. 

  

 Acción 

Todos los seres humanos, sin excepción, están capacitados para ejecutar acciones, 

movimientos o quehaceres que sean de su incumbencia. La acción le permite crear, 

plasmar, demostrar, señalar o exponer lo que desea deliberar, ya que él es libre de realizar 

las labores que le apetece. Ningún ser humano esta privado de esa capacidad. La 

pasividad, aunque en teoría estaría haciendo algo, es contrario a la acción por razones de 

inhabilitarse para llevar a cabo sus propios compromisos. 

Existe una herramienta de las ciencias sociales que permite que las personas 

involucradas, en un contexto determinado, desarrollen acciones concretas a problemas 

que experimentan en el diario vivir. Tal alternativa es conocida como investigación acción 

que, según Lewin et al. (2011), la definen como una forma de cuestionamiento 

autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes con la finalidad de mejorar la 

racionalidad y la justicia en las situaciones. Su objetivo es documentarse de la problemática 

interpretada de la práctica para llevar a cabo acciones que mejoren o enriquezcan la misma 

práctica.  

A partir de la década de los 70 se empieza a indagar y a apreciar la historia del 

continente latinoamericano como un lugar donde acontece una serie de situaciones 

sociales, políticas, culturales y económicas, y por el cual requiere reflexión e interpretación 

a luz del Evangelio; acompañados por métodos de las ciencias sociales. La teología de la 

liberación, proceso descrito anteriormente, tiene su fundamento como un método 
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hermenéutico y práctico que permite reflexionar críticamente sobre la praxis de la liberación 

del pobre en América Latina; a través de la metodología del ver, juzgar y actuar. Entre sus 

pasos, hablando del método, se destaca el Actuar que va en la línea de la Acción. El actuar 

significa entender y participar activamente en el proceso concreto e histórico de la 

liberación de los oprimidos (Boff, L., Boff, C. & Villegas, 1986).  

La acción en Freire (1971), se orienta a que los actores involucrados sean sujetos 

críticos que están íntimamente conectados con la realidad para que no se dejen dominar 

y alienar por actores externos que impiden la toma de conciencia de las realidades 

sociales. La reflexión, el dialogo, la socialización y la colaboración permite que los sujetos 

desarrollen su conciencia crítica y se comprometan con acciones liberadoras que 

transformen su entorno. Acción y reflexión, reflexión y acción se dan simultáneamente. En 

palabras de Freire, lo que “debemos hacer es plantear al pueblo, a través de ciertas 

contradicciones básicas, su situación existencial, concreta, presente, como problema que, 

a su vez, lo desafía, y haciéndolo le exige una respuesta, no a un nivel intelectual, sino al 

nivel de la acción” (1971, p.76). 

Tanto Lewin et al. (2011), como Boff et al. (1986) y Freire (1971) coinciden en que 

las acciones de los seres humanos deben contener un tinte ontológico y dialéctico. En la 

primera, las personas deben reconocerse como sujetos que participan en una historia; un 

sujeto que pide humanizarse, gracias a su conciencia reflexiva; y seres con vocación que 

pide ser y existir en el mundo. Y en el segundo, la relación entre reflexión-acción y hombre-

mundo; la reflexión-acción debe partir del análisis constante del mundo para transformarlo; 

y el hombre-mundo parte de la conciencia activa del ser humano que está involucrado con 

y en el mundo. 

Llevar a la práctica acciones concretas de participación es un deber que todo 

ciudadano, desde sus capacidades intelectuales, debe ejecutar para alcanzar las metas 

propuestas. Ese impulso, arrastre o fuerza que existe al interior del ser humano emana de 

un proceso interno de reflexión; por el que debe ser desarrollado y potenciado para llevar 

a cabo procesos de liberación y transformación social. Es impresionante como hoy en día 

las reflexiones que acontecen alrededor de la situación social y política que atraviesa el 

país se traducen en meros ejercicios intelectuales.  

Sus reflexiones, análisis, sondeos e investigaciones son tan relevantes, lúcidas e 

impresionantes que no invitan a ejercicios de participación, humanización, concientización, 

transformación o a una praxis de liberación. Por el simple hecho que, una verdadera praxis 
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de liberación acontece cuando existe una relación horizontal entre las personas, que se 

logra a partir de ejercicios prácticos que involucran la participación de la comunidad a 

través de la dialogicidad.         

2.3.3 Enfoque por Competencias 

El gran desafío de la educación, hoy en día, es desarrollar una formación por 

competencia que fomente, estimule y desarrolle pensamientos, reflexiones, 

comportamientos y prácticas al interior del quehacer pedagógico tanto del estudiante como 

del docente. La enseñanza no se subyugará a la memorización de los contenidos; ahora 

la enseñanza podrá conectarse con la realidad, se podrá aplicar los conocimientos al 

mundo cotidiano y se integrara la experiencia a los procesos de pensamiento. 

Desde una pedagogía dialogante (De Zubiría, s.f.) considera que las competencias 

orientan, favorece y potencian el desarrollo integral de los estudiantes: habilidades de 

pensamiento que se enmarcan en el conocer (saber), en la acción (hacer) y en la manera 

de desenvolver en y con el entorno (ser). El desarrollo cognitivo, valorativo y cultural serán 

la base de la formación. Ninguna dimensión, como se evidencia actualmente en el mundo 

educativo, sobrepasa o es más importante que la otra. Todas las dimensiones están 

interconectadas, pues el ser humano es un ser íntegro y holístico que se forma en la 

conjunción de los tres saberes.  

En la misma línea, Villarini (2008), declara que el trabajo educativo debe centrarse 

en el desarrollo humano. Las competencias, las define, en términos de aquella persona 

competente que  

 

sabe lo que hace, por qué lo que hace y conoce el objeto sobre el 

que actúa. Ser competente, también implica, tener la capacidad de 

ejecución. Finalmente, ser competente implica tener la actitud o 

disposición para querer hacer uso del conocimiento declarativo y 

procesal y actuar de manera que considere correcta (p.4). 

 

De igual modo, Martínez (2013) realza el concepto de competencia desde la 

perspectiva del desarrollo humano. Éste incita que el aprendizaje pondere los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes; siempre y cuando, la institución educativa 

se convierta en un ambiente facilitador e incitador del aprendizaje. El enfoque por 
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competencia busca potenciar las capacidades de las personas que se encuentran 

insertadas en un contexto social, generando en ellos, responsabilidad y valores solidarios. 

Así, “ser y hacer están unidos al conocimiento, que permite a esta última, reflexionar sobre 

los fundamentos de las cosas y los fenómenos” (Martinez, 2013, p. 14). 

De Zubiría (s.f.), Villarini, (2008) y Martínez (2013) se complementan mutuamente, 

afirmando que el papel de la educación debe potenciar y acompañar el desarrollo humano 

de los estudiantes. La educación permitirá la construcción, elaboración e indagación de los 

aprendizajes, estimulando la participación activa de la persona, interpretando, de primera 

mano, el mundo que le rodea. Este aprendizaje debe ser asimilado y contextualizado. En 

suma, la educación debe propiciar entornos sugestivos que promuevan el aprendizaje 

innovador y la capacidad autónoma del estudiante, que se adentra, a su vez, a la 

problemática de su medio social. 

Realmente las condiciones están dadas para alcanzar una verdadera transformación 

de la Escuela. Por un lado, las competencias desarrollan lo verdaderamente humano: llevar 

las ideas a la acción y de convertir las acciones en reflexiones (ideas) que surgen del 

contacto directo con la realidad. Un ser humano que desarrolle sus operaciones 

intelectuales, en un contexto determinado, para conocer, actuar y convivir. Por otro lado, 

el enfoque tradicional de la educación, transmisión, retención y memorización de saberes 

e ideas abstractas, sigue vigente en los currículos, contenidos, propósitos, textos y 

sobretodo en la práctica docente. Esto quiere decir que, la memorización, como arte y 

práctica educativa, ha sido el peor cáncer que ha podido engendrar la educación de los 

últimos siglos.  

Su tratamiento o su medicamento serán píldoras que extirpen la memorización como 

su única fuente de conocimiento. La memoria, desde el punto de vista de las competencias, 

se convertirá en experiencia. Adicionalmente, resulta incoherente y descontextualizado 

que en una época de globalización se siga pensando que lo verdaderamente importante 

sea el cumulo y la transmisión de la información, sabiendo que se cuenta con herramientas 

tecnológicas que facilitan la búsqueda y el acceso a la información.  

 

 Saber-conocer 

El niño a temprana edad está abierto a múltiples informaciones que deben ser 

codificadas por su inteligencia. Su comprensión del mundo se limita a los estímulos o 

signos captados por sus sentidos. A medida que crece su relación con el entorno empieza 
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a traducirse en asombro, curiosidad e interrogación por todas las cosas que están a una 

distancia a la redonda o cercana a él. Su saber-conocer se va configurando en ir 

adquiriendo todos los elementos de la comprensión. 

Por un lado, Delors (1996) hablará en términos que el saber-conocer permitirá 

comprender de una manera consciente las diversas facetas del ambiente, favoreciendo la 

indagación intelectual, el asombro inesperado y el descubrimiento gratuito. Ejercitar el 

sentido crítico y reflexivo, permitirá conocer la realidad. Conocer y palpar la realidad dará 

las herramientas para formar su autonomía de juicio: atención, comprensión, memoria y 

pensamiento. 

A su vez, Tobón & Gutiérrez (2004) define el saber-conocer como “un conjunto de 

herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa acorde con 

las expectativas individuales, las propias capacidades y los requerimientos de una 

situación en particular” (p.193). El ser humano cuenta con las habilidades necesarias para 

integrar el conocimiento mediante procesos de indagación, análisis crítico, clasificación, 

elaboración, reconstrucción y aplicación de la información. 

De suerte que, De Zubiría (2013) dirá que lo único que activará el interés para que 

el estudiante aprenda a aprehender (saber-conocer) es que cultive el interés por el 

conocer, despierte su necesidad para hacerse preguntas y desarrolle su capacidad para 

asombrarse ante las maravillas del mundo social, natural y simbólico. Se requiere una 

escuela centrada en la pregunta y no en la respuesta, que “cultive el interés por la ciencia, 

la motivación por comprender el funcionamiento del mundo social, natural y matemático. 

Se requiere cuidar y abonar las preguntas infantiles” (De Zubiría, 2013, p.12). 

Delors (1996) tenderá al dominio de los instrumentos que abarca los procesos de 

comprensión e interpretación, Tobón & Gutiérrez (2004) la capacidad del ser humano para 

integrar los conocimientos mediante procesos de análisis, indagación, clasificación y 

elaboración de la información y De Zubiría (2013) de las capacidades que tiene el ser 

humano para conocer el mundo que lo rodea a través del asombre, la admiración y la 

pregunta. 

Evidentemente el cumulo de información existente en la red supera en gran medida 

las capacidades humanas para almacenarlo en la memoria. Por tal razón, resulta inútil e 

improductivo que el ser humano dedique parte de su vida académica intentando 

memorizarlo. Adentrarse a la esencia del saber-conocer implicará un cambio significativo 

en la manera de abordar la información. Ya no se centraría en la simple introyección de 
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conocimientos sino en la formación y capacitación de habilidades y estrategias para que 

las personas puedan aprender a procesar y a manejar los conocimientos sin necesidad de 

memorizarlo.  

 Saber-hacer 

Romper, chupar, apretar, lamer, destruir o lanzar son acciones primarias del ser 

humano que busca saber el para qué de las cosas. Este saber-hacer incrementa su saber 

sobre ellos; antes eran percepciones e imágenes en movimiento, ahora son objetos reales 

y palpables que sirven para el funcionamiento de un interés en particular. Su ensayo y error 

o su equivocación le dará las herramientas necesarias para configurar un concepto del 

objeto asignado. Gracias a su practicidad reconoce sus movimientos (acciones) pero 

también puede saber algo más sobre el objeto 

Por su parte, Lucio (1992) interpela los peligros o los límites que hay que tener 

presentes, cuando se adentra en este tipo de saberes ya que, por sí solo, el saber-hacer 

no estimula el conocimiento. No se trata de la acción por la acción, como si la repetición 

mecánica produjera, por si misma, el saber. Se trata de construir, forjar o formar los 

esquemas mentales que acompañan dicha acción para provocar ejercicios de 

interpretación, reflexión y análisis. Tales esquemas permitirán extraer, del objeto 

observado, representaciones de acción aplicables a otros objetos del mundo.  

En la misma línea, Delors (1996) afirmará que el aprender-hacer no se limita a una 

calificación profesional o laboral que busca la consecución de un producto sino a generar 

en el individuo capacidades para hacer frente a un gran número de situaciones y 

problemáticas: afrontar y resolver conflictos, generar interdependencias activa entre los 

integrantes de un equipo de trabajo y en la capacidad de innovación para generar nuevos 

formas de aplicar la información.  

Igualmente, Tobón y Gutiérrez (2004) afirman que el saber-hacer contiene un saber 

en la medida en que sus acciones resuelvan un problema o realicen una actividad, 

infiriendo actuaciones o modos de procesar la información, teniendo en cuenta la 

planeación y comprendiendo el contexto donde ejecuta sus acciones. Lo anterior rescata 

y valora la equivocación (errare) como un proceso para tomar conciencia y perfeccionar la 

acción. 

Así pues, Lucio (1992), Delors (1996) y Tobón & Gutiérrez (2004) convergen en que 

la competencia del saber-hacer desarrolla en el ser humano capacidades para poder 

afrontar situaciones que requieran una acción determinada, en un contexto específico. En 
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otras palabras, el saber-hacer potenciará en el individuo procesos mentales prácticos, 

basados en acciones y operaciones: toma de decisiones, reflexión-acción, secuencias 

lógicas, interpretación y análisis. 

Los ambientes de aprendizaje se resisten, tal vez por estar anclados en prácticas 

memorísticas y repetitivas, a apreciar la acción como fuente de conocimiento. Un saber 

práctico que se inscribe en aplicabilidad, ejecución, maniobra, interacción y equivocación. 

Éste último, sin desconocer los anteriores, contiene la esencia del conocimiento, pues 

revela lo que estaba oculto ante sus ojos; engendra preguntas improvisadas que emergen 

contenidos; posibilita el propio conocimiento (confianza interior) afianzando su 

personalidad como ser autónomo y crítico.    

       

 Saber-ser 

Los niños a temprana edad están propensos a querer ser ellos desde sus 

condiciones. Pareciera que no estuviesen condicionados. Sus actuaciones, respuestas 

espontaneas, deseos fortuitos, enfados proyectados e improvisaciones nacen 

naturalmente. Sus acciones revelan lo que podrían llegar a ser. A medida que crece puede 

encontrarse con un ambiente hostil que niegue, desmerite e ignore sus deseos de ser él 

en todas sus posibilidades. O puede encontrarse con un ambiente que potencie, valore y 

desarrolle sus capacidades para valorarse a sí mismo, con los demás y con medio 

ambiente.  

Para Delors (1996) el saber-ser debe promover las habilidades para que las 

personas convivan en paz, tratándose como sujetos de derechos (deberes y derechos) 

que asumen la construcción de una sociedad civil, democrática y solidaria. Un ser que 

convive con los demás es un ser que es consciente de sus decisiones y, así mismo, 

responsable de sus acciones. Un ser dotado de pensamiento autónomo, pensamiento 

crítico y con habilidades para forjar su propio juicio. 

Por su parte, Tobón & Gutiérrez (2004) se referirán al saber-ser como la construcción 

continuada de la identidad personal. Dicha construcción se refiere a la articulación de 

diversos contenidos afectivos y motivacionales que acompañan al sujeto en la medida que 

se adentra a la realización de una actividad, reflejando en sus acciones modos de ser, 

emocionales y actitudes. Construye identidad personal cuando toma conciencia de estos 

procesos.  
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Para De Zubiría (2013), el saber-ser se adentra a lo más genuino: que todo ser 

humano piense y razone con su propia cabeza. Un ser autónomo que delibere, valore y 

actúe por sí mismo. Tales habilidades se desarrollaran cuando el sujeto tome conciencia 

que su conocimiento no pende de la participación o exigencia de otros individuos sino de 

su libertad, voluntad e inteligencia para llegar a asumir su propio destino con 

responsabilidad. 

Delors (1996), Tobón & Gutiérrez (2004) y De Zubiría (2013) se complementan 

mutuamente. Por un lado dirán que los seres humanos pueden determinarse por sí 

mismos. Que los procesos afectivos y emocionales regulan las actividades, ejecutándolo 

de una manera eficaz, parcial o desinteresada. Y por el otro que, los seres humanos, en el 

campo de la educación, desarrollan su autonomía, definida como capacidad de pensar por 

sí mismo ejecutando acciones con responsabilidad. 

Realmente de acuerdo. La grandeza del saber-ser radica en que el ser humano 

desarrolle su capacidad para convertirse en un ser autónomo. La autonomía puede 

percibirse en términos de capacidad y como derecho inalienable. La autonomía como 

capacidad se refiere al conjunto de habilidades que tiene todo individuo para hacer sus 

elecciones y asumir sus consecuencias. La autonomía se aprende, se valora, se adquiere 

en la medida en que interactúa consigo mismo y con los demás. La autonomía como 

derecho se refiere a la condición que goza todos los seres humanos para desenvolverse 

como persona independiente, con sentido crítico, reflexivo y cooperante con él mismo, con 

los otros y con el ambiente.  

En otras palabras, la autonomía será como la piedra angular que cimente el 

desarrollo integral del ser humano. Le dará las llaves para que se convierta en 

protagonistas de su propia historia. Un ser autónomo es una persona creativa, 

emprendedora, visionaria, pensante, imaginativa, curiosa, inquieta, sensible, responsable 

y cooperante. Entre mayor sea su autonomía mayor será su capacidad para desarrollar su 

propio conocimiento.   

2.3.4 Lugar Lúdico Experiencial 

Resulta sorprendente como en el idioma inglés la palabra play se refiere a dos 

acciones que engrandecen el espíritu del mundo infantil: jugar o tocar. Dos verbos que en 

el contexto latinoamericano parecen oponerse mutuamente. Por un lado, el verbo tocar 
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puede referirse como una acción, obligada por los padres, a aprender o estudiar un 

instrumento. Y por otro lado, el verbo jugar se refiere, en el mundo infantil, a querer ser 

ellos mismo desde lo lúdico. Fuese maravilloso que, en este contexto, se dijese jugar a la 

música como una acción que marca la experiencia del niño a través de lo lúdico. 

Algunos estudios han evidenciado la lúdica como una dimensión del desarrollo 

humano, la cual fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y la 

conformación de la personalidad. Huizinga (2005), afirma que la lúdica propicia el 

desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas. Es decir, 

es una manera de vivir la cotidianidad, de sentir el placer y valorar lo que acontece en el 

diario vivir. Un acto que genera una construcción cultural. 

Callois (1996) percibe que la lúdica incentiva al estudiante a atravesar, vencer y 

ejercitar una serie de obstáculos que yacen a la medida de él. Entre las condiciones está 

aceptar el reglamento del juego y los obstáculos arbitrarios. Las diferentes cualidades del 

juego invitan al dominio de sí, al respeto de los integrantes y al disfrute del juego que 

provoca exigencias y desafíos. Los ejercicios lúdicos permiten construir escenarios 

idóneos que, en ocasiones, no sé encuentran en la realidad. 

La actividad lúdica en el niño aumenta y favorece la capacidad de pensamiento. Pues 

a medida que interactúa con el juego, éste proyecta sus deseos, inquietudes, sentimientos, 

impulsos, miedos, necesidades y emociones. Las representaciones en el juego reflejan su 

personalidad. El juego favorece en el niño “la instauración de la función simbólica y con 

ello, el surgimiento interno del símbolo” (Bruner, 1984, p.219). 

Huizinga (2005), Callois (1996) y Bruner (1984) convergen en apreciar la lúdica como 

dimensión humana que permite disfrutar, gozar y estar feliz en la medida en que el sujeto 

se adentre en aprender jugando. Invita al ser humano a relacionarse consigo, con los otros 

y con el entorno. La lúdica produce beneficios biológicos, psicológicos, culturales y 

espirituales ya que despierta la imaginación, la creatividad, el sentido del humor, la 

cooperación, la tolerancia, el respeto por el otro, la corresponsabilidad con el medio 

ambiente y el propio conocimiento de sus habilidades y delimitaciones.  

En este sentido, para el investigador la lúdica ha sido y será una herramienta para 

conocer la experiencia del educando. Por medio del juego el niño construye su propia 

visión del mundo, expresa sus emociones, interactúa de forma armónica con sus pares y 

transparenta sus modos y actitudes de vida. En el juego el niño deja entrever su 

experiencia cultural. Es en ese espacio donde el docente puede conocer de manera natural 
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y espontánea los comportamientos de los niños para luego replicarlos o aprovecharlos en 

los espacios educativos que el docente tiene preparado. 

  

 Aprendizaje significativo 

Todos los seres humanos al interesarse por una cuestión en particular, por más 

simple e insignificante que parezca, está aprendiendo de manera significativa. Su interés 

lo vuelca a indagar, preguntar, investigar, relacionar, comparar, analizar, reflexionar o a 

sintetizar. Lo lanza a un viaje de querer saber algo más de lo que su pensamiento ignoraba. 

Su conocimiento ya no será el mismo, pues ha sido modificado a un pensamiento más 

complejo. 

Así interesado en lo que ocurre en el aula de clase cuando los estudiantes estudian 

(aprendizaje), Ausubel (1976) plantea que tanto la actitud del estudiante como los 

materiales escolares deben ser cruciales e indispensables para que se dé un verdadero 

proceso de aprendizaje significativo. Si el estudiante se predispone positivamente para 

aprender de manera significativa donde la presencia de sus ideas, conceptos o 

proposiciones comprendan la nueva información que se presenta de manera clara, 

evidente y lógica, logrará que su estructura cognitiva se modifique, de manera estable, 

permitiéndole integrar otros nuevos conocimientos.   

De igual modo, apasionado por lo educativo, Novak (en Moreira, 2000) percibirá que 

la experiencia emocional será crucial en el aprendizaje significativo, pues marcará la 

formación. Los sentimientos, tanto del docente como del estudiante, influirán para integrar 

la nueva información. El conocimiento que se ejecuta en el salón de clase está afectada 

por los sentimientos o las emociones con que el docente las transmite y por la manera 

como el estudiante la recibe. Una u otra manera hará que la experiencia emocional sea 

primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, Gowin centrará su atención en que el aprendizaje significativo dependerá 

de la interacción entre docente, estudiante y el material educativo. En cada uno de ellos 

recaerá una responsabilidad para llevar a cabo un aprendizaje significativo. "La enseñanza 

se consuma cuando el significado del material que el alumno capta es el significado que el 

profesor pretende que ese material tenga para el alumno." (Gowin, 1981, p.81).  

Ausubel (1976) se interesó por el proceso que se genera en la estructura cognitiva 

del ser humano cuando se adentra a un aprendizaje significativo; Novak (citado en Moreira, 

2000) le da un carácter humanístico al aprendizaje significativo interesándose por la 
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experiencial emocional de los sujetos que intervienen en el proceso de aprendizaje; y 

Gowin (1981) recaerá en la importancia de los materiales didácticos que intervienen en el 

momento que el docente presenta la información y el estudiante capta las ideas que tenía 

planeada el docente. 

El investigador considera que el papel del estudiante en el aprendizaje es primordial. 

El estudiante ya no será un sujeto pasivo que espera la transmisión de saberes del 

docente. Su rol activo y participativo hará que se interese por la información que se 

presenta en el aula de clase, siendo crítico con su proceso cognitivo. De manera que 

exponga su disposición al analizar una situación en particular, se pregunte por la 

importancia de la información que se está presentando, exteriorice sus inquietudes y 

cuestione, con libertad, el por qué y para qué se aprende esta nueva información.  

 

 Motivacional 

Hoy en día se discute si la motivación del niño nace de su interior o se debe estimular 

con ejercicios puntuales que se producen en el exterior. Si se le preguntase a una oruga 

dirá que la dejen existir porque su naturaleza la convertirá en una hermosa mariposa. Los 

caracoles buscaran su caparazón que se ajuste a su medida. Las abejas encontrarán el 

polen que refresque sus mejillas. En cambio, el individuo necesitará tanto de su fuerza 

interior como del entorno para poder desarrollarse verdaderamente como un ser humano.  

Por un lado, L’Ecuyer (2012) constata que lo que motiva a los niños pequeños a 

aprender es su capacidad de asombrarse ante las cosas insignificantes o en los detalles 

que hacen parte de su diario vivir: admirar a un caracol subiendo por el sendero o sentir la 

lluvia que cae sobre su rostro. Descubre al mundo gracias a su deseo de asombrarse. Es 

una estimulación interna, propia y natural de todos los seres humanos. “Las cosas 

pequeñas mueven al niño a aprender, a satisfacer su curiosidad, a ser autónomo para 

entender los mecanismos naturales de los objetos que le rodean, a través de experiencia 

con lo cotidiano, motu propio” (p. 21). El asombro será la primera manifestación que incite 

al ser humano a pensar.  

Por otro, Honoré en Lorente, (2018), asocia la motivación con el deseo de disfrutar 

el tiempo libre, el aburrimiento y los momentos contemplativos, de silencio, tranquilidad e 

inacción. El aburrimiento permitirá que el niño se dé un tiempo y un espacio para percibir 

los detalles del mundo, enseñándole a provechar e improvisar su tiempo. El aburrimiento 

será un momento en el que el niño mire a su interior para buscar algo que lo saque de la 
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incomodidad; será un espacio para el dialogo, la fantasía, la imaginación y la creatividad. 

La solución la tiene él, aprender a automotivarse. Entonces, “comenzará a mirar a su 

alrededor con una mirada nueva: abierta, creadora, interrogativa. Y poco a poco, 

comenzará a aflorar la ideas, la curiosidad, los recuerdos, los planes, las preguntas, la 

reflexión” (Lorente, 2018, p.79). 

Y por último, Robinson (s.f.) dirá que la única posibilidad de que el ser humano sea 

él mismo (motivación) es que encuentre su Elemento. Es decir, aquellas habilidades, 

inclinaciones y pasiones personales que servirán de estímulo para alcanzar mucho más 

de lo que el ser humano se puede imaginar. El potencial logrará alcanzar los logros y 

satisfacciones. Descubrir su Elemento es ser capaz de percibir sus propias capacidades: 

la imaginación, la inteligencia, las emociones, la intuición, la espiritualidad, la voluntad, su 

cuerpo y su sensibilidad (los sentidos). 

Interesados de donde nace la motivación de los seres humanos, L´ Ecuyer (2012), 

afirma que el asombro será como un motor que estimule el desarrollo del niño. Honoré (en 

Lorente, 2018) valorará la capacidad del niño para gestionar su tiempo libre en acciones 

que lo inviten a la creatividad y a la imaginación, y Robinson (s.f.) lo describe como un 

descubrimiento que yace en su interior; una epifanía, una revelación o un Elemento que 

da sentido e identidad a su propia existencia. 

Impresiona como hoy en día se les exige a los niños más pequeños que se queden 

quietos, hagan silencio o quédense en su puesto. Y a los más grandes (adolescentes) que 

se motiven, se impresionen o se muevan. Algo se estará haciendo muy mal. Por un lado 

se constata una inmensa ignorancia e ineptitud por parte de los progenitores, docentes u 

otros miembros encargados de la educación de comprender el mundo infantil y juvenil. Se 

desconoce qué desean, cómo piensan, qué sienten, qué necesitan. Se ha montado una 

estructura desde convenciones y enfoques del mundo adulto, queriendo buscar siempre lo 

mejor para ellos pero nunca preguntando quiénes son ellos.    

 

 Ambiente de aprendizaje 

A Pedro Aznar le preguntaron alguna vez que cómo era la banda de sonido de su 

infancia. Sin titubear dijo que su viejo escuchaba tango y folclor. Su vieja, refiriéndose a su 

mamá, le encantaba la música clásica como el vals de Strauss y el rock and roll. De niño 

le encantaba escuchar música, golpear ollas, cantar en idiomas inventados e interactuar 

con el tocadiscos. Así empieza su amor por la música. Se impresiona como un tocadiscos 
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reproduce, la música. Queda hipnotizado, analiza los discos, desarma el tocadiscos y lo 

vuelve a armar. Su fascinación por el tocadiscos será la puerta de entrada a su mundo 

musical.  

Raichvarg (1994) considera la interacción con el medio como una idea que involucra 

el potencial del ser humano con su deseo de desenvolverse activamente de acuerdo a las 

exigencias del entorno natural. Tales exigencias del entorno, implicarán unas acciones 

pedagógicas en las que el sujeto que se implique tendrá que interpelar su misma acción, 

la de los demás y las incidencias del ambiente; generando en él, transformación en su 

conducta cognitiva. 

También, Abella, Guacaneme y Martínez (2014), han rastreado la relación que existe 

entre el ser humano con el medio donde se desarrolla. Su relación con el medio produce 

momentos de reflexión, observación, análisis e indagación. Se interesa por los procesos 

de enseñanza-aprendizaje buscando la relación con lo social y la participación activa 

dentro del ambiente. Sus acciones buscan potenciar el aprendizaje a partir de la interacción 

con el ambiente. 

En cambio, Aramburu (2000), se referirá al ambiente construido y elaborado por el 

hombre. Si se modifica las condiciones naturales y se adapta a ciertas necesidades 

específicas se hablará de tecnosfera. La tecnosfera representa lo construido por el hombre 

que involucra la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación y sus manifestaciones 

artísticas. Dentro de la tecnosfera se encuentra la noosfera que es el área que se refiere 

al mundo de los conocimientos: producción de máquinas y aparatos tecnológicos. 

Indiferente si es un medio natural o artificial Raichvarg (1994), Abella et al. (2014) y 

Aramburu (2000) promueven ambientes de aprendizaje que consoliden saberes 

significativos para potenciar el desarrollo de las personas y así satisfacer sus necesidades. 

El espacio natural, el inmobiliario, los materiales didácticos y los sujetos involucrados serán 

claves para despertar la interacción con el conocimientos, sus pares y con el ambiente. 

Definitivamente la escuela hoy en día pide latentemente ambientes de aprendizaje 

donde se conjuguen los espacios, las interacciones, los recursos, los sujetos y las 

circunstancias donde se va a llevar a cabo el acto de aprender. La escuela ya no será el 

lugar donde se asimile y se transfiera el conocimiento a partir de modelo enfocados en la 

memorización de ideas abstractas o simbólicas. La escuela será el espacio donde se 

promoverá el aprendizaje de las competencias y, por ende, el desarrollo integral del niño. 
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 Experiencial 

El ser humano se mantiene en continuo proceso de aprendizaje a lo largo de toda su 

vida. Nace con el deseo de percibir lo que está a su alrededor. Se aventura a indagar, por 

el simple hecho de conocer de qué están hechas las cosas. El error o la equivocación 

hacen parte de su proceso de aprendizaje, pues evidencia que a partir de éste, puede 

asimilar o retractarse de la información captada del exterior. Su fin es articular el 

conocimiento (el saber) llevándolo a la práctica para generar sus propias hipótesis o 

conclusiones. 

La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb (1979) se centra en la importancia que 

juega la experiencia en el proceso de aprendizaje. Para que haya un verdadero aprendizaje 

experiencial el ser humano debe pasar un modelo que incluye cuatro etapas. La 

experiencia inmediata (concreta), base de la observación y la reflexión. La observación 

para asimilar en una teoría de la que se pueden deducir nuevas implicaciones para la 

acción. Y la formulación hipótesis que permitirán la creación de nuevas experiencias. En 

resumen, el que aprende necesita, si ha de ser eficaz, cuatro clases diferentes de 

capacidades: capacidad de experiencia concreta (EC), de observación reflexiva (OR), de 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA). 

En una de sus conferencias, Cleese (1991) asegura que la verdadera experiencia se 

efectuará cuando el ser humano se abra a su proceso creativo. Una forma particular de 

proceder de cada persona que permite que la imaginación natural opere en una situación 

particular. La creatividad será un estado de libertad que invita a jugar con las ideas y 

explorarlas. Las personas creativas parecen niños. Se dejan asombrar, se maravillan, 

imaginan, creen en sus intuiciones, se equivocan, se dan el tiempo necesario para explorar 

cuanto sea necesario y, sobre todo, tienen un alto sentido del humor que perciben sus 

acontecimientos como algo único e irrepetible, incluso para ellos nada es un error.  

Por su parte, Bruner (en Montanero, 2019) se referirá al concepto de aprendizaje 

experiencial como aprendizaje por descubrimiento (discovery learning). Este enfoque se 

asocia a planteamientos didácticos que busca que sea el mismo estudiante quien busque 

la información, la explore y extraiga hipótesis de las variables que intervienen en un 

determinado fenómeno. Ellos mismos diseñan sus experimentos, registran los resultados 

y discuten las hipótesis iniciales. 

Autores como Kolb (1979), Cleese (1991) y Bruner (en Montanero, 2019) apostaron 

y creyeron en esta metodología de aprendizaje por las razones de querer buscar 
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autonomía, independencia y libertad en los estudiantes. Que sean ellos mismo los garantes 

de su producción intelectual, pues se exponen cotidianamente a conectar lo teórico con lo 

práctico. Sujetos sociales reflexivos y críticos con capacidad para aprendizaje grupales. 

Sin duda, el aprendizaje experiencial es el eslabón perdido por el que la educación 

está apostando para su reivindicación. Tal exigencia se dará si el sistema educativo muta 

del enfoque memorístico al enfoque constructivista, donde sea el mismo estudiante, el 

protagonista de su educación. El aprendizaje experiencial incrementa la confianza de las 

habilidades ya que el estudiante se adentra a promover sus conocimientos a partir de 

espacios o ambientes que promueven la observación, la interacción, la reflexión y el 

análisis de los conocimientos. Una educación centrada en el aprendizaje y en el desarrollo 

de competencias de los estudiantes. 

2.3.5 Formación Integral 

Toda formación debe estar encaminada hacia el desarrollo de la persona desde su 

condición humana. Por ende, hablar de formación no significa que sea integral debido a 

que existen experiencias formativas que se interesan más por los resultados académicos. 

Resulta necesario que se le agregue la palabra “integral” para sea más explícito y claro el 

proceso educativo que se quiere lograr y ejecutar en cada uno de los proyectos educativos 

institucionales. Integral se refiere a lo exclusivamente humano. 

Las ideas de Echeverría (2010), referente a la formación integral están dirigidas en 

lograr autonomía e independencia en el ser humano para ser capaz de asumir sus propias 

decisiones con libertad y responsabilidad. Lo anterior implica desarrollar sus habilidades, 

conocimientos y actitudes en la persona. Si se logra, el ser humano se compromete 

consigo mismo, con los demás y con todo lo que le rodea. 

Para Orozco (1999), la formación integral la percibe como una práctica educativa 

centrada en las dimensiones humanas. Prácticas que permiten crecer desde el interior en 

y para la libertad de cada persona. Desarrollar su inteligencia, corporalidad, sensibilidad, 

autonomía, sentido del otro y su pensamiento crítico hará que se comprometa en la 

transformación de la sociedad. La formación integral debe ir más de su potencial cognitivo 

o de su capacidad para aplicar ciertas técnicas instrumentales. 

De igual modo, Rincón (1999), considera que la formación integral es un estilo 

educativo, donde se tratan saberes y elementos que permiten el desarrollo personal y 

cultural de los estudiantes como personas según sus particularidades. Para que esto 
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ocurra, las instituciones educativas debe formar de manera articulada en las dimensiones: 

ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, política y social. 

Echeverría (2010), Orozco (1999) y Rincón (1999), coinciden en percibir las 

dimensiones humanas como una totalidad integrada. La formación integral busca, a través 

de la persona, una preparación para la vida y un compromiso con la sociedad, siendo 

sujetos sociales y responsables con el medio donde habita. Las dimensiones humanas, 

por más que puedan diferir de un autor a otro, buscan alcanzar el ideal de ciudadanos 

comprometidos con la construcción de una sociedad más libre y democrática. 

Hablar de formación integral es relevante en estos tiempos donde la individualidad, 

la indiferencia, el egocentrismo y la corrupción están contaminando lo esencial del ser 

humano. Para eso es importante que las instituciones educativas no se enfoquen 

meramente en la parte cognitiva, desvalorizando lo afectivo y lo comunicacional y 

desmeritando lo espiritual. Se evidencia que el proyecto educativo institucional soporta y 

aclara lo fundamental de la formación integral pero que en la práctica pedagógica no se 

desarrolla ni se fundamenta las dimensiones en la parte emocional y espiritual.  

 

 Cognitivo 

El termino cognitivo se asocia a la manera como el ser humano adquiere el 

conocimiento que recibe de su entorno, del interior de su personalidad o de la instrucción 

recibido en un ambiente de aprendizaje. Cognitivo viene del latín cognoscere que significa 

conocer. Lo cognitivo se relaciona con el desarrollo intelectual (pensamiento, lenguaje, 

razonamiento) que ejerce cada persona en un contexto determinado. 

Para Rincón (1999), lo cognitivo involucra el desarrollo de su capacidad intelectual 

para aprender, conocer y producir ideas y conocimientos. El ser humano cuenta con la 

habilidad de aprehender conceptualmente la realidad que le rodea formulando teorías e 

hipótesis que yacen de su ejercicio cognitivo. Además de comprenderla puede interactuar 

con ellas; transformándola y aplicándolo a un contexto particular.  

Para Miguélez (2009), los procesos cognitivos, en general, como el pensamiento 

original creativo y productivo, no son acciones aisladas en las personas, sino que emanan 

en toda la personalidad del ser humano. La verdadera creatividad, son procesos 

estimulados por un clima permanente de libertad mental, “una atmósfera general, integral 

y global que estimula, promueve y valora el pensamiento original, divergente y autónomo, 

la discrepancia razonada, la oposición lógica, la crítica fundada” (2009, p.124). 
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Para Boff (2011), lo cognitivo hace referencia al cociente intelectual que se predicó 

durante mucho tiempo en el siglo XX. Aquella inteligencia analítica que permite construir 

conceptos y elaborar ciencia. Permite organizar el mundo, el Estado y las empresas, y 

solucionar problemas objetivamente. Hacer uso de sus capacidades cognitivas es ser 

capaz de continuar su proceso de aprendizaje, resolver conflictos, tomar decisiones y 

comprender el mundo. 

Rincón (1999), Miguélez (2009) y Boff (2011), consideran que las facultades 

cognitivas es un componente de la persona que está integrado por un conjunto de 

capacidades mentales, susceptibles de transformación a través del aprendizaje continuo 

de la persona. Tales facultades permiten solucionar problemas que están vinculados a los 

contextos donde habita el ser humano, permitiéndole comprender el cosmos, a las 

personas, a Dios y a sí mismo. 

Tal vez, la mayor falla de la educación en Colombia ha consistido en cultivar un solo 

hemisferio, el izquierdo, y sus funciones racionales conscientes. Descuidando la intuición, 

menospreciando la imaginación y marginando el componente estético, emotivo y afectivo. 

Así, mientras en un nivel el ser humano se considera cuerdo y racional por poseer las 

facultades para pensar lógicamente; en el otro nivel se vivencia una existencia rabiosa, 

competitiva, miedosa y destructiva.   

 

 Afectivo 

El término afectivo está relacionado con los sentimientos. Los afectos son 

sensaciones internas que toda persona experimenta en la medida que se despierta una 

inclinación de simpatía o de rechazo con algunas persona, un ser vivo, un lugar o algún 

objeto en particular. La afectividad nace de la interacción social. Éstas manifiestan, a través 

del cuerpo o del lenguaje, el estado emocional y psíquico de cada una de las personas. 

En Rincón (1999), la dimensión afectiva es el conjunto de posibilidades que tiene la 

persona de relacionarse consigo mismo, con los otros, lo otro y lo Otro. Se manifiesta 

reconociendo, comprendiendo y expresando sus emociones y sentimientos; viviendo su 

sexualidad; relacionándose íntegramente con los demás; y construyendo comunidad 

desde sus procesos de socialización que se tejen en la familia, la escuela, el medio social 

y cultural. 

Así mismo, para Miguélez (2009), lo afectivo está relacionado proporcionalmente con 

la atmosfera o el clima afectivo que se desarrolla en el entorno entre los seres humanos 
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que habitan. Si hay un clima acogedor, cálido, lleno de cariño, de afecto y de ternura éste 

inspirará confianza, “creando una armonía y un equilibrio hormonal y endocrino que da 

como resultado un desarrollo óptimo y sano” (p.126).  

Y para Goleman (en Boff, 2011), la estructura base del ser humano no será 

simplemente la razón (logos) sino la emoción (pathos). La persona existe cada vez que 

sea capaz de integrar la inteligencia con sus emociones. Por tal razón, enunciara la 

inteligencia emocional como una facultad del ser humano para descubrir, reconocer, 

manejar y gestionar sus emociones para hacerle un uso asertivo y coherente con sí mismo 

y con los demás. 

En suma, Rincón (1999), Miguélez (2009) y Goleman (en Boff, 2011), coincidirán en 

que lo afectivo es un componente constitutivo de la persona que le capacita para entrar en 

relación con los otros, con su entorno, consigo mismo y con Dios. Su estructura dialógica 

le permite entrar en contacto con el otro forjando su esencia como humano. Su dimensión 

afectiva lo capacita para ser una persona necesitada del otro, reciproca, sensible, amorosa 

y donante. Un ser humano abierto a las relaciones interpersonales y a la reconciliación.  

Esta dimensión tan crucial en la vida de los seres humanos tiende a desvalorizarla 

en la vida escolar debido a que se piensa que el afecto trae consigo un compromiso de 

atadura, de dejar pasar o de no exigencia académica. Por tal razón, algunos docentes 

tienen que manejar su carácter arraigado en la seriedad, el silencio, el grito, la mirada fija 

o el menosprecio para hacerse respetar y poder organizar el salón de manera ordena y 

atenta.     

 

 Espiritual 

El punto de partida y fundamento de la trascendencia (espiritual) es la facultad que 

tiene el ser humano para trascender. Es decir, la capacidad que tiene el hombre para 

manifestarse en su paso por el mundo, siendo él en todas sus posibilidades, saliendo de 

sí y donándose. El cual, le permite asumir su ser, saber y hacer con libertad y 

responsabilidad. Algunos dirán que esa fuerza es Dios; otros Alá; para algunos Buda; y 

para la antigüedad fue concebida como Logos.  

Cabe destacar que, para Rincón (1999), la dimensión espiritual es la posibilidad que 

tiene el ser humano de trascender su paso por el mundo. Manifestar su propia existencia 

para relacionarse o ponerse en contacto con las demás personas y con lo totalmente Otro 

(Dios); con el fin de buscar un sentido a su propia vida. La persona dispone de una 
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espiritualidad que le permite experimentar en su interior el modo de percibir los 

acontecimientos diarios como un nuevo acontecer. 

Así mismo, para Miguélez (2009), lo espiritual lo enuncia como un propósito principal, 

un proyecto personal, una misión, una vocación o una meta trascendente que cada 

individuo va asumiendo en la medida que descubre sus habilidades y toma conciencia de 

sus debilidades. Declara que el desarrollo moral, ético y de valores (espiritual, 

trascendente) es “un proceso evaluador interno que iba estructurando un sistema de 

valores, el cual, a su vez, se convertía en el núcleo integrador de la personalidad y formaba 

una filosofía unificadora de la vida”. (p.128). 

Algunas investigaciones realizadas por neurologistas, neuropsicólogos 

neurolingüistas y teólogos han confirmado –el punto Dios en el cerebro–. La existencia de 

este «punto Dios» representa una ventaja evolutiva de la especie homo. Según ellos, existe 

una inteligencia llamada espiritual en el que el ser humano capta los acontecimiento de la 

vida, rompe los límites de su creatividad, percibe cada una de las diminutas partes del 

universo, se abre a la sensibilidad de la presencia de otros seres humanos, abierto al 

respeto de los valores y a cuestiones del sentido de la vida y a temas ligados a Dios y a la 

trascendencia (Boff, 2011). 

Decisivamente Rincón (1999), Miguélez (2009) y Boff (2011), concuerdan en que lo 

espiritual es un componente constitutivo de la persona que le permite abrirse al misterio de 

la vida (Dios) y vivenciar su acontecer en la vida personal, en los demás y en el mundo 

que le rodea. Desarrollar esta dimensión es cultivar su interiorización: capacidad de 

discurrir, desarrollo de su imaginación y el gusto por lo bello, fomenta la curiosidad, 

estímulo de razonamiento, observación y reflexión. Y su crecimiento propio que es la 

capacidad del ser humano para entrar en relación consigo mismo para reconocer la 

esencia constitutiva de su ser. 

La dimensión espiritual, en el campo educativo, se ha reducido a la mera práctica de 

una confesión religiosa: ritos o ceremonias. Siendo lo espiritual una dimensión que abarca 

la trascendencia, al cogito ergo sum, la integridad y la convivencia con los otros seres 

humanos. Una persona espiritual es aquella que en el silencio y en la reflexión se entrega 

incondicionalmente a sus conciudadanos comprometiéndose a la transformación social.  
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Tabla 1. Matriz de Análisis 

Objetivo General 
Proponer una metodología de emancipación del niño sujeto-
investigador en After School Club (Lúdico-Experiencial) ubicado en 
la ciudad de Cúcuta / Norte de Santander. 

Objetivos 
Específicos 

Categoría 
Subcategoría 

(Dimensiones) 
Atributos 

1. Identificar los estilos 
de aprendizaje del 
niño sujeto-
investigador. 

Emancipación del 
niño sujeto-
investigador 

 
Estilos de 
Aprendizaje 

Inductivo 

Deductivo 

Introspectivo 

2. Describir la 
metodología de 
emancipación del niño 
sujeto-investigador. 

Metodología de 
Emancipación 

Praxis 

Reflexión 

Acción 

3. Definir las 
competencias del niño 
sujeto-investigador. 

 
Enfoque por 
Competencias 

 

Saber-conocer 

Saber-hacer 

Saber-ser 

4. Caracterizar el 
aprendizaje 
significativo del niño 
sujeto-investigador. Lugar lúdico-

Experiencial 

Aprendizaje 
Significativo 

Motivacional 

Ambiente de 
aprendizaje 

Experiencial 

5. Definir la formación 
integral del niño 
sujeto-investigador. 

Formación  
Integral 

Cognitivo 

Afectivo 

Espiritual 

6. Diseñar una 
metodología de 
emancipación del niño 
sujeto-investigador en 
After School Club 
(Lúdico-Experiencial 

Objetivo a lograr a través del análisis de los resultados y 
revisión teórica 
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3. Capítulo 3 

3.1 Marco Metodológico 

En el marco metodológico se exponen los aspectos relativos al conjunto de 

procedimientos, métodos o técnicas necesarias para la obtención de los datos en 

referencia a la investigación. Éstos aspectos metodológicos a la vez son la guía para 

comprobar las categorías en estudio y se encuentra estructurado por la naturaleza de la 

investigación, enfoque y método de investigación, escenarios y selección de sujetos de la 

investigación, técnica e instrumento de recolección de información, validez, técnicas de 

registro y transcripción de la información y métodos para la interpretación de la información. 

3.1.1 Naturaleza de la Investigación 

Adentrarse al fenómeno de estudio requiere asumir un determinado paradigma que 

guíe el proceso investigativo. Como lo afirma Flores (2004), un paradigma engloba un 

sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa 

en él y las diversas relaciones que esa postura permitirá que se considera existente. El 

paradigma indica y guía al investigador en relación a lo que es válido, legítimo y razonable. 

Por tal razón, el paradigma que guía el presente trabajo investigativo está enmarcado 

bajo el paradigma constructivista. Su fin no es intentar controlar, predecir o transformar el 

mundo real sino reconstruirlo a partir de los significados de los actores. De ahí que Gergen 

(2007), perciba en el constructivismo un caminar para generar significados con gran interés 

en la utilización mediada por las convenciones lingüísticas dentro de los diversos contextos 

sociales o culturales, donde los individuos otorgan significados dentro de marcos de 

referencia interpretativos, basados en la historicidad y en lo cultural. 

3.1.2 Enfoque de la Investigación 

El fenómeno de estudio que se investiga y por el cual se quiere profundizar, pues 

permite una mejor comprensión de las experiencias vividas entorno al hecho educativo que 

evidencian los estudiantes y los docentes es desde el enfoque cualitativo. La metodología 

cualitativa, como demuestra su propia designación, tiene como objetivo la descripción de 

las cualidades de un fenómeno. Busca conceptos que se pueda abarcar una parte de la 
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realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra 

en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible 

en los entes estudiados. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

Información detallada sobre el modo, con qué, dónde, se realiza la investigación, constituye 

un proceso creativo en el que la intuición y el descubrimiento surgen de una consolidada 

estructura de estudio científico. 

Dicha investigación arrojará hallazgos que no se pueden llegar por medio de 

procedimientos estadísticos sino se ahondará sobre experiencias vividas de las personas: 

pensamientos, emociones y sentimientos Straus y Corbin, (2002). De igual manera, se 

considera un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida a describir 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. La 

voz de los participantes será la clave para conocer sus experiencias, actitudes, creencias 

y reflexiones sobre el fenómeno de estudio (Pérez, 1994 en Gómez, 2007). 

3.1.3 Método de la Investigación 

Las realidades escolares en ocasiones requieren de un método que contribuyan al 

conocimiento y a la exploración de las vivencias de los actores en el proceso formativo. 

Acercarse al mundo educativo requiere de la sensibilidad y el tacto de un etnólogo cuando 

se acerca a un pueblo desconocido. Ante el fenómeno, observa con determinación, se 

admira ante la situación, se maravilla de cada detalle, se detiene para conocer qué hace, 

qué dice y qué necesita. Para tal fin, resulta necesario la presencia de enfoques filosóficos 

que permitan dilucidar expresiones, comportamientos, modos o actitudes de los agentes 

educativos en su quehacer pedagógico que se manifiesta en distintas épocas y en 

diferentes contextos sociales (Gonzáles & Hernández, 2014). 

El método de la presente investigación está enmarcado en lo fenomenológico-

hermenéutico de la investigación educativa, propuesto por Van Manen (2003). Este 

método constituye una aproximación coherente y profundo al estudio de las dimensiones 

éticas, páthicas y relacionales de la experiencia pedagógica (Ayala, 2008). Lo cual permite 

comprender, de manera subjetiva, la experiencia profunda de los seres humanos: sus 
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imaginarios, puntos de vistas, preconcepciones, preconceptos, experiencias cotidianas y 

modos de desempeñarse en el espacio escolar. 

Cabe a aclarar que la filosofía fenomenológica fue propuesta por Edmund Husserl 

(1859-1938) con el objetivo de rechazar el cientificismo de las ciencias positivistas. A 

finales del siglo XIX y principios del XX entran variables de investigación ligados a la 

subjetividad interior de los hombres que en ese entonces eran difícilmente cuantificables. 

“Por lo que toca a la fenomenología, quiere ser una ciencia descriptiva de las esencias, de 

las vivencias puras trascendentales en actitud fenomenológica” (Husserl, 1949, p.166). 

Lo anterior da a entender que el método fenomenológico quiere distanciarse de toda 

idea previa, teoría o tesis concedida, a fin de evitar prejuicios. Es atenerse a “aprehender 

lo que se da a la conciencia y no apelar a modelos, fórmulas y convicciones previas, para 

no incurrir en parcialidades y en los conceptos. Obstáculos que puedan desviar la 

conciencia de su ruta hacia la verdad” (Gonzáles & Hernández, 2014, p.18). 

Cimentado en el radicalismo de partir del fenómeno de lo inmediato, Heidegger 

(2009), propone que la fenomenología debe volcarse en la hermenéutica, pues “aquélla no 

está libre de prejuicios ni puede considerarse una descripción neutral y transparente de lo 

real, ni la propia conciencia de un yo imparcial” (citado en Gonzáles & Hernández, 2014, 

p.5). En síntesis lo que Heidegger quiere comunicar es que el sujeto no puede captar el 

fenómeno en su estado puro sino que toda interpretación del fenómeno esta mediada por 

la comprensión del mundo que realiza el sujeto. En palabras de Heidegger (2009), “permitir 

ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra desde sí 

mismo” (Heidegger & Rivera, 2009, § 7. 30). 

Un grupo de investigadores norteamericanos inspirados en la Escuela de Utrecht 

retoman algunos conceptos teóricos-prácticos de la fenomenología y la hermenéutica para 

aplicarlos a contextos sociales. Uno de ellos, Van Manen pedagogo neerlandés radicado 

en Canadá, ha centrado sus estudios en la pedagogía fenomenológica y en la pedagogía 

hermenéutica, (Ayala, 2008). Su interés ha sido aplicar una metodología fenomenológica 

hermenéutica al campo de la educación. Su modelo de investigación se basa en la noción 

de experiencia vivida, donde investigadores educativos puedan reflexionar sobre sus 

vivencias personales desde su ser de educadores, directivos o responsables de la política 

educativa de su país (Barnacle, 2004 en Ayala, 2008).  

Uno de los grandes inconvenientes de la investigación y teorización pedagógica en 

la Escuela es su extinción del mundo de la vida. Los problemas actuales tienden a la 
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abstracción, conceptualización o categorización de algunos problemas a resolver, 

extinguiéndose el contacto con el mundo infantil real. Resulta necesario, explica Van 

Manen (2003), hallar vías de investigación y teorización adecuadas para aprehender y 

desarrollar conocimiento relevante sobre los aspectos esenciales de la experiencia 

pedagógica Ayala, (2008). En sus palabras, “la fenomenología es, en un sentido amplio, 

una filosofía o ‘teoría de lo único’; se interesa por lo que es en esencia irremplazable” 

(Ayala, 2008, p.414).  

A nivel metodológico Van Manen (2003), asegura que la fenomenología 

hermenéutica no consiste en una serie de pasos rígidos y anticipados que desemboca en 

un producto determinado sino que éste se desarrolla en el trasegar de la experiencia vivida. 

Es decir, a medida que el investigador educativo desarrolla la pregunta de investigación y 

se adentra a la experiencia de los participantes, los hallazgos se convierten en el punto de 

partida para comprender e interpretar la información. Esta pre-comprensión de las cosas, 

produce “una circularidad natural en la comprensión que va de lo incomprendido a lo 

comprendido, y que ha sido denominada círculo hermenéutico” (León, 2009, p.22). 

Por lo tanto, la reflexión fenomenológica no será un ejercicio introspectivo (mirar 

dentro) sino retrospectivo (mirar atrás). Eso significa que la experiencia vivida de los 

participantes será una reflexión sobre la experiencia pasada o que se ha vivido un tiempo 

atrás Ramírez, (2016). Por consiguiente, “la fenomenología comienza cuando no contentos 

con vivir interrumpimos la vivencia para significarla; la hermenéutica comienza cuando no 

contentos con pertenecer a la tradición transmitida interrumpimos la relación de 

pertenencia para significarla” (Moratalla, 2001, p.296). 

3.1.4 Escenarios y Selección de Sujetos de la Investigación 

El escenario es el lugar en el que el estudio se realiza, así como el acceso al mismo, 

las características de los participantes y los recursos disponibles (López, 1999), que han 

sido determinados desde la elaboración de la investigación. Para el caso que aquí 

compete, el escenario general es el instituto After School Club (Lúdico-Experiencial) de la 

ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, República de Colombia; y los escenarios 

particulares será las aulas de básica primaria (primer grado, segundo grado, tercer grado, 

cuarto grado y quinto grado) integrados por los estudiantes participantes en el estudio. 
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Por otro lado, es de vital importancia para el investigador dirigir su búsqueda de 

información de manera acertada, dentro del escenario donde se produce el hecho que se 

estudia, con las personas de las cuales puede obtener dicha información a partir de los 

informantes definidos. Hernández, Fernández y Baptista, lo definen como “persona clave 

de la comunidad a través de la cual se recolecta información de determinados aspectos” 

(2014, p.39). Esto permite al investigador, quien forma parte del proceso, nutrirse de 

información de primera mano pues su contacto con la realidad que estudia y sus 

protagonistas, no le imponen intermediarios que arriesguen la veracidad de la información. 

Desde esta perspectiva, el investigador suele preguntarse: ¿qué y cuántos individuos 

se deben estudiar? ¿Cuándo y dónde se deben estudiar? De igual manera, Martínez M. 

(2006), refiere que: la selección de la muestra en un estudio cualitativo requiere que el 

investigador especifique con precisión ¿cuál es la población relevante o el fenómeno de 

investigación?, usando criterios que justifiquen su selección que pueden basarse en 

consideraciones teoréticas o conceptuales, intereses personales, circunstancias 

situacionales u otras consideraciones. 

Es entonces, que los sujetos de la investigación o informantes claves se seleccionan 

de forma deliberada e intencional. Constituidos por cinco (5) estudiantes que integran un 

grado de la básica primaria y cinco (5) docentes que acompañan los procesos académicos 

de cada grado. Con relación a la selección de los sujetos de estudio, Según González  

(2000), ellos no son seleccionados al azar, sino elegidos entre aquellos que tienen una 

participación más significativa en relación con los objetivos de la investigación, por lo que 

el número de personas ideal se define por las propias demandas cualitativas del proceso 

de construcción de la información que se está en desarrollo. En síntesis, son personas 

relevantes que juegan un papel crucial en el desarrollo de la investigación. 

3.1.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para recoger y registrar la información se hace necesario utilizar diferentes técnicas 

de recolección de datos que se ajusten a los propósitos de la investigación que se 

desarrolla. En tal sentido, Stracuzzi y Pestana (2006), citados por Hernández, Fernández 

C, y Baptista (2014), consideran que las técnicas e instrumentos de recolección de 

información en la investigación cualitativa y el paradigma constructivista requieren de la 

información que suministran las personas vinculadas de manera directa con el objeto de 

estudio, la cual posteriormente es interpretada y analizada para ser comprendida. 
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Tomando en cuenta que el investigador cualitativo se caracteriza por ser observador, 

los métodos propuestos por Van Manen (2009), son de naturaleza empírica como de 

naturaleza reflexiva. El primer método se interesa en registrar la experiencia vivida de los 

participantes. Este acercamiento se enfoca en la descripción del material experiencial. El 

instrumento que permitirá recolectar la información será la observación participante, una 

de las técnicas más utilizadas el cual permite obtener información sobre el fenómeno o 

acontecimiento social tal y como éste se revela.  

De allí que no basta solo con observar, “requiere de toda la medida y la complejidad 

del lenguaje de la prosa y lo poético, lo cognitivo y lo páthico” (Manen, 2016, p.32). De 

igual manera, resulta pertinente indagar y profundizar las perspectivas personales y los 

marcos de referencia a partir de los cuales, el sujeto se sitúa en el lugar, desde el que nos 

habla, para relatar su mundo, necesidades, conflictos, emociones y reflexiones que se 

configuran en un tejido informacional de producción subjetiva. En este sentido, la entrevista 

semiestructurada y el diario de campo estarán enfocados en presenciar el fenómeno que 

se muestra ante las exigencias del mundo educativo. En segunda instancia, el método 

reflexivo pretende identificar las unidades de análisis para generar categorías y patrones 

presentes en las descripciones de los participantes con respecto al fenómeno (Ayala, 

2008). 

Transversalmente en el desarrollo de la investigación se generan dos impulsos 

metodológicos fundamentales: la reductio (reducción) y la vocatio (vocativa). La reducción 

es la actitud reflexiva que debe asumir el investigador para captar las estructuras 

esenciales de la experiencia de los informantes claves. Y la vocativa son las habilidades 

que debe poseer el investigador si desea evocar y plasmar a través de la escritura (texto 

fenomenológico) las experiencias recogidas anteriormente, asumiendo y revelando la 

importancia del fenómeno estudiado (Ayala, 2008). 

 

 El instrumento 

El instrumento de la entrevista está constituido por un guion que consta de quince 

(15) interrogantes para docentes y quince (15) interrogantes para estudiantes. El fin de la 

entrevista es adentrarnos a las experiencias que vivencian los estudiantes y los docentes 

en el ámbito educativo. Conocer de primera mano sus impresiones, puntos de vista, 

reflexiones y evocaciones que han surgido en el ámbito escolar.     
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La entrevista aborda aspectos en la manera como se abordar los diferentes estilos 

de aprendizaje que surgen al interior del aula escolar; el modo de acompañar a los 

estudiantes desde una metodología de emancipación; conocer la pertinencia del enfoque 

por competencias; la importancia de generar un aprendizaje significativo y el sentido de la 

formación integral en el estudiante. 

  

 Validez 

Se aprecia claramente, que la Validez es la fuerza mayor de la investigación 

cualitativa, la validez se aprecia en el modo de recoger la información y de las técnicas de 

análisis que se usan. Observación de los hechos donde se dan,  recoger la información en 

varios momentos, hacerle revisión exhaustiva, analizarlos de manera continua, adecuar la 

entrevista sin utilizar lenguajes confusos y poco entendibles. 

Para la presente investigación la validación del instrumento se realizó a través de 

expertos quienes determinaron una serie de elementos para comprobar si el instrumento, 

es coherente, factible o presenta diferencias. De igual forma Chávez (2007) expone que 

“la validez de contendido es la correspondencia del instrumento con su contexto teórico, 

no se expresa en términos numéricos. Se basa en el discernimiento y juicio de los expertos” 

(p.194). 

En la presente investigación la validez del contenido del instrumento fue obtenido a 

través de (3) tres expertos, quienes lo evaluaron y determinaron que el mismo reúne 

condiciones de validación al presentar concordancia con los propósitos de la investigación 

Una vez validado y realizadas las observaciones de redacción se elaboró el instrumento 

final con el cual se abordó los sujetos o informantes del estudio. 

Es de destacar que, la validez de las investigaciones cualitativas depende de las 

habilidades que tenga el investigador y las destrezas que desarrolle de acuerdo a los actos 

presentados en dicha investigación, que definitivamente los sujetos o informantes del 

estudio, llamados así por el aporte que le hacen a la investigación, son ellos quienes 

empiezan a darle el verdadero sentido y validez. 

 

 Técnicas de registro y transcripción de la información 

La utilización de recursos tecnológicos para registrar información es imprescindible 

en la época actual, puesto que facilita de manera segura la recopilación de la misma. Estos 
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registros incluyen grabaciones que pueden ser tomadas bien con equipo especializado que 

posea las aplicaciones necesarias para realizarlo. 

     Dada la naturaleza de la técnica utilizada, con el fin de registrar la información 

obtenida, se utilizó un grabador de voz, que posibilitó no solo el registro del contenido de 

la conversación, sino también le permitió al investigador prestar mayor atención a percibir 

otros aspectos de la misma (gestos, reacciones…) además, fue fundamental en el 

almacenamiento de la misma durante su posterior transcripción y análisis, para lo cual el 

computador personal constituye también una pieza clave durante esta fase del estudio. 

En este sentido, los datos transcritos serán organizados en cuadros para una mejor 

visualización y lectura de la información suministrada por cada informante, los aspectos 

sobre los cuales versó la entrevista, el diario de campo y sus respectivas respuestas en el 

interacción con el investigador; así como también la información adicional no prevista 

surgida durante el desarrollo de la recolección de la información. 

 

 Métodos para la interpretación de la información 

Actualmente, exponen un amplio panorama de posibilidades en medio de la 

búsqueda de la verdad o de alguna idea que se acerque a ella, pues los seres humanos, 

podemos compartir saberes, intereses y opiniones, pero en algún punto, alguno verá las 

cosas diferente a los otros, pues cada quien es dueño de sus propios puntos de vista y en 

consecuencia de una muy personal que es la capacidad interpretativa. 

En este sentido, para el análisis de los resultados obtenidos de las diferentes 

entrevistas y diarios de campos realizados se hizo uso de la categorización, la cual es 

definida por Martínez como: “clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o 

expresión breve que sean claros e inequívocos (categoría descriptiva), el contenido o idea 

central de cada unidad temática” (2011, p.152) lo cual permite representar mediante una 

palabra o frase y sin ambigüedades los temas que derivan de la información  

describiéndolos lo mejor posible. 

Asimismo, para el presente estudio se hizo uso de la categorización axial que desde 

la concepción de Strauss y Corbin (2002), se desarrolla estableciendo una relación entre 

las categorías, subcategorías u atributos, desprendidos de éstas para luego observar en 

qué puntos se vinculan, lo cual se logra por medio de oraciones que permitan expresar la 

relación entre unas y otras. De igual manera, en el caso de las categorías principales entre 
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sí, hasta llegar a la llamada saturación, que ocurre cuando una categoría dejan de 

originarse nuevas interacciones. 

Por otro lado, en relación a la triangulación el término según Rojas (2010), sugiere 

tres ángulos que convergen o consiguen encontrarse en ciertos puntos. Por esta razón, 

considera que la misma es un acto en el que se contrasta o compara la información que, 

sobre un tema, es obtenida de diferentes fuentes. En este sentido, el tipo de triangulación 

escogido para el presente estudio, es la denominada triangulación de fuentes o de datos, 

por cuanto los datos provienen de diversos informantes o grupos de ellos, los cuales 

también se puede contrastar con documentos de diferente índole. 
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4. Capítulo 4 

4.1 Resultados 

4.1.1 Presentación y Análisis de los Resultados 

En este apartado se desarrolla el análisis de las teorías, lo expresado por los 

informantes claves y lo que percibe el investigador. El ser humano dispone de la capacidad 

para relacionar, interpretar y teorizar información de acuerdo a las condiciones que él 

propenda. Tiene una disposición innata de categorizar o clasificar las ideas dándoles un 

nombre específico a partir de sus características; de estructurar las regularidades de 

acuerdo a su similitud o diferencia asignándolo a un grupo delimitado; y teorizar los 

hallazgos otorgándole un significado particular. 

Acudiendo al pensamiento de Martinez (2006), quien utiliza la analogía de las 

constelaciones del zodiaco para explicar cómo los seres humanos desde la antigüedad 

han intentado asimilar la realidad exterior que en ocasiones los han desbordado. Las 

estrellas (mundo exterior) serán los informantes claves, el fenómeno en sí, que están 

asignados por los estudiantes de básica primaria con sus respectivos docentes. Los 

nombres de cada constelación (categorización) serán la clasificación puntual que se 

extraigan de cada momento. Las líneas que forman el conjunto de estrellas (estructuración) 

son los nexos, la organización y las relaciones que se obtuvieron de la interpretación entre 

algunas categorías. Las relaciones con otras constelaciones ya existentes (contrastación) 

son las comparaciones que se hacen con otros estudios paralelos que se presentaron en 

el marco teórico para explicar mejor o contrarrestar lo que el estudio verdaderamente 

significa. Por último, se le asigna un significado a la constelación (teorización), en este 

caso será los aportes, formulaciones o construcciones teóricas entre las categorías. 

De lo expuesto anteriormente, se procede a desarrollar el proceso de categorización 

y análisis (cuadros) de cada uno de los informantes claves.  

 

Tabla 2. Matriz de interpretación de categorías de informantes docentes 

Interpretación de las construcciones y categorías emergentes en relación a los 

informantes claves (docentes) que laboran en el After School Club (Lúdico-Experiencial). 

(Ver Anexo C). 
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DOCENTES 

INTERROGANTE SUBCATEGORIAS SINTESIS INTERPRETATIVA 
DEL INVESTIGADOR 

 
1. ¿Quién es el 
estudiante? 

 
Inductivo (L3, L5). 

 
Ser dual (L13). 

 
Ser vacío (L17, L33). 

Referirse al estudiante como un ser dual, 
un eslabón del sistema, alguien que se 
mete en problemas, descubridor de 
conocimientos o que desea llenarse de 
conocimientos deja entrever la manera 
como el docente se relaciona con los 
estudiantes en el campus escolar. Parte de 
una definición general para entablar una 
relación recíproca con el estudiante.  

 
2. ¿Cómo  
desarrolla los 
estilos de 
aprendizaje de 
sus 
estudiantes? 

 
Hacer actividades 
(L40). 

 
Deductivo (L90, L97, 
L119)      

 
Centros de interés 
(L103). 

 

Los docentes conocen el concepto y 
diferencian los diferentes estilos de 
aprendizaje. Son conscientes que los 
estudiantes, en sus modos y actitudes, 
tienen diferentes personalidades pero no 
puntualizan el desarrollo de estas 
actividades. En lo institucional, algunos 
docentes evidencian que es arriesgado 
darse el tiempo y el espacio para observar 
y analizar a cada estudiante, pues el 
cronograma del plan temático exige la 
presentación y evaluación de los 
contenidos. 

 
3. ¿Cómo 
corrige al 
estudiante 
cuando se 
equivoca 
delante de sus 
compañeros? 

 
Introspectivo (L125, 
L134, L174).  

 
Identificar el problema 
(L156). 

 

Los docentes contemplan la equivocación 
dentro de las posibilidades que un 
estudiante participe en el salón de clase; 
mas no hace parte de un ejercicio 
pedagógico de involucrar al estudiante en 
la construcción, ejecución y desarrollo de 
su propio conocimiento.  
Se remedia la equivocación del estudiante 
a través del dialogo que entabla con el 
docente. El docente, casi siempre, es el 
mediador para buscar o corregir el error del 
estudiante. 

 
4. ¿Ofrece 
herramientas 
para que el 
estudiante 
desarrolle su 
autonomía? 

 
Praxis (L185, L 209, 
L220). 

 
Asistencialismo (L198, 
L211). 

  

Algunos docentes evidencian que la 
autonomía está ligada a la réplica de la 
información de sus profesores. Es difícil 
promover la autonomía en el colegio 
debido a que a los estudiantes casi 
siempre están buscando la asistencia 
(explicación) del docente. Autonomía es 
ser capaz de justificar y argumentar sus 
opiniones a través de la participación en 
clase.  

  Se evidencia dos modos de percibir la 
emancipación. Para algunos es un 
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5. ¿Cree que 
está educando 
para la 
emancipación 
de sus 
estudiantes? 

Estandarización 
(L228). 

 
Reflexión (L233, 
L284))  

 
Tácticas para aprender 
(L268, L273). 

 

movimiento estático que se logra cuando 
el estudiante ha asumido ciertas 
herramientas pedagógicas para defender 
o actuar frente a una problemática. Para 
otros, un movimiento dinámico 
(subjetivación) que se asume cuando el 
estudiante exige actividades y construye o 
propone ideas. 

 
6. ¿Sus clases 
están diseñadas 
para que el 
estudiante 
genere sus 
propios 
pensamientos? 

 
Acción formativa 
(L287, L292, L317). 

 
Centro de interés 
(L302) 

 
Tácticas para aprender 
(L311) 

Los propios pensamientos de los 
estudiantes se generar a partir de 
situaciones problemáticas que incitan la 
participación. La equivocación es parte del 
proceso pedagógico para generar 
participación. Y en ocasiones en áreas de 
las ciencias exactas (matemáticas, física, 
geometría o estadística) se limita la 
participación deliberada de los estudiantes 
por razones que solo son problemas 
demostrativos y que requiere de una 
respuesta inequívoca.   

 
7. ¿Cómo 
estimula el 
asombro, la 
curiosidad y la 
interrogación en 
clase 

 
 

Saber-conocer (L322, 
L353, L370, L392). 

 
Desarrollo de 
habilidades (L365). 

 
 

El asombro y la curiosidad, en los 
estudiantes, es directamente proporcional 
a la motivación e interés del docente. El 
ambiente escolar en el salón de clase no 
provoca el asombro, la curiosidad ni la 
interrogación. Todo el conocimiento pende 
y gira alrededor  de la figura docente.  
Se despierta el asombro y la curiosidad a 
partir de ideas abstractas. El estudiante 
debe imaginar conceptos o recordar 
ejemplos cotidianos para sintonizar con el 
objetivo que desea alcanzar el docente. De 
lo contrario su curiosidad y asombro serán 
nulos y los contenidos serán una simple 
información registrada en sus cuadernos. 
La curiosidad se despierta a partir de 
imaginarios. La exploración se logra con 
interrogantes que formula el docente. 
Independiente de las respuestas que dé el 
estudiante, el docente ya sabe con 
antelación las respuestas. 

 
8. ¿Propicia 
espacios para 
que el 
estudiante 
delibere o 

 
Saber-hacer (L404, 
L416, L427, L446). 

 
Diálogo informal 
(L440) 

 

Los estudiantes solo tienen la oportunidad 
de opinar (decir lo que piensan) antes de 
iniciar con una temática especifica.   
La opinión personal está asignada para 
aquellos estudiantes que tienen un alto 
nivel académico, pues generan 
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participe con su 
opinión 

motivación, interés y participación al 
interior de la clase.   
Los lugares fuera de clase (descansos) es 
el lugar idóneo para conocer los puntos de 
vista de los estudiantes (diálogos 
informales). 

 
9. ¿Qué tipo de 
actividades 
desarrolla para 
que el 
estudiante 
genera 
transformación 
social? 

 
Saber-ser (L452, 
L469) 

 
La explicación (L479, 
L504) 

 
Tácticas para aprender 
( L485) 

. 
 

La transformación social pende mucho de 
las soluciones o aplicabilidades que el 
docente ofrece a una determinada 
situación.  
La transformación social se queda en 
recomendaciones dadas por los docentes 
mas no en ideas o proyectos generados 
por los mismos estudiantes. 
Algunos recalcan que esos procesos no se 
pueden generar en el aula escolar debido 
a que los estudiantes requieren 
conocimientos puntuales en las diferentes 
áreas del saber. Solo se logra a través de 
la interdisciplinariedad.  
Según algunas posturas de los docentes, 
solo algunos estudiantes (los líderes) 
tienen la disponibilidad de generar 
transformación social. Son ellos los que 
deben motivar al resto de los estudiantes. 

 
10. ¿Cómo 
estimula el 
aprendizaje en 
los estudiantes? 

 
Motivacional (L509, 
L530) 

 
El dialogo (L525. L559) 

 
Situaciones hipotéticas 
(L542)  

La motivación en el aprendizaje gira de 
acuerdo a la intencionalidad del docente. 
Dicha motivación se logra gracias al 
dialogo que ejerce el docente con el 
estudiante 
Se estimula el aprendizaje a partir de unas 
actividades, estrategias o planteamientos 
exteriores. En ocasiones, se omite las 
propuestas que el estudiante trae a 
colación. 

 
11. ¿Genera 
espacio para 
que el 
estudiante 
aprenda por sí 
mismo? 

 
Ambiente de 
aprendizaje (L567, 
L614, L627. L644) 

 
Actividades rígidas 
(L619). 

 
 

El ambiente de aprendizaje se desarrolla 
cuando el docente sugiere o recomienda 
algunas actividades puntuales: leer un 
libro, ver un video, jugar un juego. No 
existe la evidencia de verificar si el 
estudiante realizó dichas prácticas dadas 
por los docentes. 
El propio aprendizaje del estudiante es 
guiado por el docente, de acuerdo a los 
objetivos asignados. No existe la libertad 
de que sea el mismo estudiante quien 
asuma su propio aprendizaje por motivos a 
que está integrado a un grupo significativo 
de estudiantes.  
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12. ¿Cuál es la 
importancia de 
desarrollar la 
inteligencia 
emocional? 

 
Actividades 
experienciales (L656, 
L684, L721). 

  
Aprender por aprender 
(L699, L704) 

 
 

Lo emocional está desligado de lo 
experiencial. Pareciese que la experiencia 
de los estudiantes está íntimamente 
relacionado con la evaluación de sus 
desempeños (calificaciones).  
Los docentes buscan la colaboración de 
los estudiantes más activos en clase para 
acercarse a los estudiantes menos activos. 
Hacen presencia en el grupo para que se 
generen buenas relaciones 
interpersonales.  
El rol del docente es pasivo e indiferente 
ante las emociones de sus estudiantes por 
razones de la exigencia del plan de 
estudios.  

 
13. ¿Genera 
ambiente de 
confianza para 
que el 
estudiante 
indague la 
información? 

 
Actitud de niño (L737, 
L774). 

 
Rigidez del currículo 
(L748). 

 
Lo cognitivo (L777, 
L787, L803). 

Cuando el docente refleja una actitud de 
niño favorece la confianza en el estudiante. 
En ocasiones, se relaciona la confianza 
docente-estudiante con la validez que el 
estudiante hace de las explicaciones de los 
docentes. 
La confianza con el estudiante en 
ocasiones se ve fragmentada por la rigidez 
de los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA). 

 
14. ¿Qué 
actitudes genera 
con los 
estudiantes? 

 
Lo Afectivo (L806, 
L838, L852). 

 
Rigidez del currículo 
(L812, L828). 

 

El docente es la figura más representativa 
en el salón de clase. De él se desprende 
ciertas actitudes que conllevan a que el 
estudiante se disponga para aprender. 
La rigidez del plan de estudio deja entrever 
que el docente es un ser con carácter 
fuerte. Sus actitudes están dirigidas como 
un ser dispuesto a colaborarles o ayudarle 
en lo que los estudiantes necesiten. 

 
15. En clase, 
¿cómo 
desarrolla la 
capacidad 
espiritual? 

 
Lo Espiritual (L855, 
L920, L877  

   
 

Acto de conocer (L867, 
L892  

 

Hay un desconocimiento de la dimensión 
espiritual en el ser humano. Todavía se 
tiene la visión que lo espiritual tiene que 
ver con una confesión religiosa específica. 
En clase, lo espiritual se reduce a dar 
gracias a Dios.  
En cambio, para otros la espiritualidad se 
relaciona con el mismo acto de conocer 
(conocimiento), quitar el velo de la 
ignorancia.  
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Tabla 3. Matriz de interpretación informantes estudiantes. 

Interpretación de las construcciones y categorías emergentes en relación a los 

informantes claves (estudiantes) que laboran en el After School Club. Ver Anexo D. 

ESTUDIANTES 

INTERROGANTE SUBCATEGORIAS SINTESIS INTERPRETATIVA DEL 
INVESTIGADOR 

 
 
1. ¿Puede 
aprender las 
cosas por sí 
mismo? 

 
 
La Explicación (L1, 
L5, L18 
 
Inductivo (L24, L42)  

Los estudiantes afirman que “no pueden 
aprender las cosas por sí mismo” ya que 
necesitan la explicación de sus profesores. 
Se resalta la dependencia que tiene el 
estudiante frente a los comentarios o juicios 
que hace el docente. Los estudiantes 
esperan las enseñanzas de sus profesores 
para tener seguridad y confianza en sus 
deberes escolares. Por si solos se sienten 
inseguros y dudan de sus acciones. 
Algunos estudiantes manifiestan a partir de 
su experiencia la manera como fueron 
colaborando en su propio aprendizaje 
(inducción).   

 
 
2. ¿Se atreve a 
hacerle 
preguntas al 
profesor cuando 
está explicando 
un tema? 

 
 
 
Temor a preguntar 
(L46, L62, L76). 
 
Deductivo (L49, 
L65). 

Los estudiantes manifiestan el interés por la 
pregunta. Existe el deseo de cuestionar la 
realidad pero en ocasiones este impulso que 
brota de su estilo de aprendizaje (deducción) 
es reprimido por los imaginarios que tiene el 
estudiante “aquel que pregunta es porque 
estuvo distraído o indisciplinado”. Cuando 
los estudiantes preguntan, casi siempre lo 
hacen para evitar que se cometa un error en 
un ejercicio. En cambio, sí es para 
comprender algo específico de una temática, 
ellos esperan que alguien del salón participe 
El aprendizaje a partir del cuestionamiento, 
el interrogante o la pregunta es escasa. Los 
estudiantes solo preguntan con la intención 
de entender la explicación del profesor.  

3. ¿Qué piensa 
cuando alguien 
le dice “su única 
obligación es ir 
al colegio y 
estudiar”? 

 
 
 
Introspectivo: sujeto 
de derechos (L82, 
L89, L95, L109, 
L114) 
 
 

Los estudiantes se reconocen 
(introspección) que son niños y a la vez 
como un sujeto de derechos. Ellos son 
conscientes que tienen unos derechos 
fundamentales. Además del estudio; están la 
recreación, el deporte y el juego.  
Los estudiantes evidencian la importancia 
del estudio como el lugar donde se les 
acompañará a formarse como seres 
humanos.  
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4. ¿Qué es el 
colegio? 

 
Praxis: lugar de 
aprendizaje (L120, 
L123, L126, L145, 
L148). 
 
 
 

Los estudiantes perciben el colegio como un 
lugar importante donde le enseñan y le 
explican lo que no saben. Ellos ven la 
importancia del colegio como un lugar que le 
ayudará a almacenar información y que le va 
a servir para el futuro. 
Asimilan el colegio como una casa, pues allí 
asisten siete (7) días de la semana con un 
tiempo determinado.  

 
5. ¿El profesor 
lo deja 
expresarse? 

 
Reflexión: derecho 
a la expresión 
(L154, L156, L167, 
L172). 
 
 
 

Algunos estudiantes tienen claro que tienen 
derecho a comentar o expresar lo que ven o 
sienten. En cambio, otros no se dan la 
libertad de comentar alguna cuestión pues la 
clase ha sido regida por el silencio, el castigo 
o el llamado de atención. Tiene mayor 
desempeño el trabajo escrito que la 
participación en clase.  

 
6. ¿El colegio 
desarrolla su 
imaginación? 

 
 
Acción: dibujar 
(L177, L189, L202, 
L205, L210). 

La imaginación se reduce a realizar un dibujo 
mientras los docentes realizan sus 
actividades cotidianas dentro del salón de 
clase 
La imaginación es exclusivo de la clase de 
artística y de algunos proyectos 
transversales que requieran hacer dibujos, 
pintar o colorear. 

 
7. ¿Qué le 
gustaría 
aprender en el 
colegio? 

 
 
Saber conocer 
(L215, L218, L226, 
L238, L244) 
 
 

Los estudiantes demuestran unas ganas y 
un espíritu inmenso frente al aprendizaje. El 
aprendizaje los invita a la curiosidad, al 
asombro, a la pregunta, a la exploración y a 
la admiración. Lastimosamente el 
aprendizaje se reduce a la explicación 
teórica del docente. La explicación del 
docente mata el aprendizaje del estudiante, 
ya que aprender se reduce a memorizar o 
saber ciertos contenidos temáticos. Ellos 
saben que en el colegio se pueden aprender 
muchísimos temas. Su contacto con la 
realidad (naturaleza) les demuestra que el 
aprendizaje tiene un fin: comprender e 
interpretar los sucesos naturales. 

 
8. ¿Se debería 
usar la 
tecnología en el 
salón de clase? 

 
Saber hacer (L264, 
L272, L288  
 
Escuchar a los 
profesores (L248, 
L255) 

Hay un desconocimiento, por parte de los 
estudiantes y de la planta educativa, de la 
aplicabilidad de la tecnología en áreas del 
saber académico. Esto se debe a que 
algunos docentes han cimentado la idea a 
los estudiantes que la tecnología es para 
divertirse o recrearse, por lo que se fomenta 
indisciplina en el salón de clase. La 
tecnología solo será necesario cuando los 
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docentes desean explicar un tema 
determinado (video beam).   El único espacio 
donde los niños interactúan con la tecnología 
es en el área de informática y es únicamente 
con el computador.  

 
9. ¿Qué 
sucedería si se 
equivoca en 
clase? 

 
Temor a 
equivocarse (L292, 
L306) 
 
Saber ser (L298, 
L316, L325) 
 
 

Algunos estudiantes se encuentran sumidos, 
y reprimidos por los juicios discriminantes de 
sus compañeros y la pasividad indiferente de 
sus profesores: equivocarse puede ser el 
mayor temor que puede sentir un estudiante. 
La equivocación se paga con la calificación. 
Equivocarse es sinónimo de distracción, 
indisciplina o desatención. Pocos docentes 
fomentan la pedagogía del error: tomar 
consciencia de la equivocación genera un 
aprendizaje experiencial. 

 
10. ¿Qué le 
gustaría que le 
enseñarán en el 
colegio? 

 
Motivación a 
aprender (L330, 
L334, L345) 
 
Explicación del 
docente (L342, 
L348) 

Aunque los niños diferencian el concepto de 
aprendizaje y enseñanza. La enseña para 
los niños está estrechamente relacionado 
con las acciones que debe ejercer un 
docente en el momento de explicar un tema. 
Los estudiantes quieren saber las cosas que 
ellos no saben. Es decir, hay un interés 
(motivación) del estudiante en aprender 
ciertos conocimientos que le llaman la 
atención. Se evidencia que el aprendizaje se 
reduce a un momento puntual del ejercicio 
pedagógico del estudiante: memorizar la 
información o practicar y hacer ejercicios 
demostrativos. 

 
11. ¿Le gusta ir 
aprender a la 
escuela? 

 
Ambiente de 
aprendizaje (L350, 
L353, L358) 
 
Aprendizaje 
significativo (L370, 
L378, L382) 
 
 

Los estudiantes manifiestan el deseo por 
aprender. Ellos saben que el colegio es el 
lugar donde pueden desarrollar sus atributos 
cognitivos, relacionales y culturales. Hay un 
deseo insaciable de conocer, descubrir, 
indagar la realidad a través de sus preguntas 
capciosas. El ambiente del colegio, por más 
que sean espacios sobrios y planos (pupitres 
y tableros), está movido por el espíritu 
investigativo del estudiante: asombrarse y 
maravillarse de los acontecimientos 
cotidianos de su diario vivir. 

12. ¿Qué piensa 
de la cantidad 
de materias que 
hay en el 
colegio? 

 
Aprendizaje 
experiencial: 
explicación (L394, 
L402, L418, L426). 

Los estudiantes son conscientes de las 
largas y extenuantes jornadas escolares: 
siete materias diarias, clases de 45 minutos 
y dos descansos. Aun así, su interés por 
aprender sigue intacta. Su deseo de 
permanecer en el aula y dar su mejor 
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disposición por aprender hace que las 
jornadas se tornen joviales y satisfechas.  

 
 
13. ¿Le gusta 
memorizar la 
información?  
 

 
 
Lo cognitivo: 
memorizar (L430, 
L437, L441, L449, 
L457). 

Los estudiantes reconocen que la memoria 
es una habilidad que tiene el ser humano 
para desarrollarse como persona. 
Desarrollan tal habilidad repitiendo –como 
loros– la explicación suministrada por los 
docentes. 
Memorizar equivale a practicar verbalmente 
los conceptos, formulas, cuestionarios o 
datos que el docente ofrece en cada una de 
sus explicaciones. El aprendizaje se reduce 
a retener, repetir o grabar  dicha información  

14. ¿Expresa 
sus 
sentimientos en 
el salón de 
clase? ¿Por 
qué? 

 
Lo afectivo: ser 
fuerte (L460, L465, 
L473, L492, L513). 
 

Los sentimientos están referidos a las 
emociones que siente el estudiante cuando 
está en el salón. En ocasiones esos 
sentimientos no se expresan por temor a ser 
juzgados por sus compañeros (bullying). 
Muy pocos estudiantes se atreven a 
expresar las emociones a sus compañeros y 
docentes. La carpeta de anotaciones 
reprime la libertad de querer expresar sus 
emociones.  

 
15. ¿Qué piensa 
cuando alguien 
le dice “tiene 
que estudiar 
para ser alguien 
en la vida”? 

 
Lo Espiritual:  
estudiar (L518, 
L523, L528, L535) 

La negligencia de algunos agentes 
educativos  de percibir la educación como un 
camino para “ser alguien en la vida” ha 
llevado que los estudiantes perciban el 
estudio (ir al colegio) como una tensión 
existencial mas no como un derecho que 
debe ser asumido para que se apropien de 
su propio aprendizaje (formación). 
En algunas instituciones educativas, la 
formación integral se ha reducido a que el 
estudiante se forme competitivamente para 
el mundo laboral, mas no como un ser que 
asuma su propia historia: ser corresponsable 
con su propia formación integral.  
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Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Gráfico 1. Representación holográfica de categorías en relación a los docentes. 
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Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Representación holográfica de categorías en relación a los estudiantes. 
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4.1.2 Análisis de las categorías 

A continuación, se presentan el análisis de las categorías y por consiguiente la 

interpretación del investigador que se evidenciaron en las entrevistas.   

Tabla 4. Matriz análisis interpretativo del investigador respecto a docentes 

DOCENTES  

 
SUBCATEGORIAS 

 
ANÁLISIS TEÓRICO 

SINTESIS INTERPRETATIVA DEL 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estilo de 
Aprendizaje 

Los estilos de 
aprendizaje son factores 
que describen las 
condiciones bajo las que 
un sujeto está en la 
mejor disposición para 
aprender y que, a su 
vez, permiten evidenciar 
la estructura que dicho 
sujeto necesita para 
aprender y adaptarse 
mejor a un contexto en 
particular. Tales 
condiciones lograrán 
comprender las 
dominaciones, los 
factores y los estilos en 
que los sujetos se 
adentran a sus procesos 
de aprendizaje. Hunt (en 
Granados & García, 
2016) 

 
 

A menudo los docentes se relacionan 
con el estudiante a partir de las 
diferentes concepciones que han 
formalizado a lo largo de su 
trayectoria. Algunos se refieren al 
estudiante como un ser dual 
compuesto de alma y cuerpo; un 
eslabón del sistema que no 
indispensable para el sistema; alguien 
que está constantemente metido en 
discusiones sobre el conocimiento; un 
ser descubridor y explorador; y un ser 
vacío que desea llenarse de 
conocimientos. 

 
Los docentes conocen el concepto y 
diferencian los diferentes estilos de 
aprendizaje. Son conscientes que los 
estudiantes, en sus modos y 
actitudes, aprenden de distintas 
manera pero no puntualizan el 
desarrollo de estas actividades. En lo 
institucional, algunos docentes 
evidencian que es arriesgado darse el 
tiempo y el espacio para observar y 
analizar a cada estudiante, pues el 
cronograma del plan temático exige 
puntualidad, cumplimiento y 
evaluación de los contenidos 
temáticos. 

 
Pareciese que en los diferentes 
estilos de aprendizaje no se 
contemplara la equivocación como un 
ejercicio pedagógico dentro del aula 
escolar. La equivocación no se 
vislumbra como el camino esencial, 
natural, propio en la vida del ser 
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humano para su desarrollo y 
crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

Metodología de 
Emancipación 

Definir una metodología 
de emancipación no 
consiste en ofrecer una 
serie de pasos para 
llegar a la libertad que se 
pretende alcanzar: 
sujeto crítico, pensante 
y participante.  

 
Lo que se pretende con 
la categoría de 
metodología de 
emancipación es que 
sea el propio estudiante 
quien accede a la 
verdad, desarrollando 
su capacidad de pensar. 
Una metodología que 
favorezca el aprendizaje 
y la enseñanza del niño 
como sujeto de 
derechos dotado de 
habilidades 
investigativas: conocer, 
comprender, aplicar, 
analizar, sintetizar, 
evaluar y crear. 
Fomentando el espíritu 
investigativo de 
relacionar lo aprendido 
con la realidad palpable. 
Prácticas donde el 
individuo use su propio 
entendimiento para 
crear un mundo nuevo 
(Nietzsche (1891); 
utilice el dialogo y la 
reflexión para generar 
una praxis en un 
contexto (Freire, 1971); 
y gestione su propio 
proyecto de formación 
(Rancière, 2008) para 
que el ser humano se 
convierta en un sujeto 
democrático, siendo él 
en todas sus 

Se evidencia dos modos de percibir la 
emancipación. Para algunos es un 
movimiento estático que se logra 
cuando el estudiante ha asumido 
ciertas herramientas pedagógicas 
para dar solución a una problemática. 
Para otros, un movimiento dinámico 
(subjetivación) que se asume cuando 
el estudiante se adentra al lenguaje, 
asumiendo su propio aprendizaje: 
comprender e interpretar el 
conocimiento. 

 
Dependiendo del movimiento 
emancipatorio se asume el concepto 
de Autonomía. Para unos, la 
autonomía está ligada a la réplica de 
la información: un estudiante es 
autónomo si sigue al pie de la letra las 
indicaciones o directrices de sus 
profesores. Se promueve este tipo de 
autonomía debido a que los docentes 
están acostumbrados a que la 
explicación es el mejor antídoto para 
que todos los estudiantes entiendan lo 
que se quiere proponer. De igual 
modo, los estudiantes han creído en 
el modus operandi de sus docentes: 
buscar asistencia (explicación) del 
docente para que aprueben sus 
conocimientos. Para otros, la 
autonomía se genera a partir de 
situaciones problemáticas que incitan 
a la participación, a la expresión de 
sus propios pensamientos 
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posibilidades: autónomo 
y con capacidad crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque por 
Competencia 

Desde una pedagogía 
dialogante De Zubiría 
(s.f.) considera que las 
competencias orientan, 
favorece y potencian el 
desarrollo integral de los 
estudiantes: habilidades 
de pensamiento que se 
enmarcan en el conocer 
(saber), en la acción 
(hacer) y en la manera 
de desenvolver en y con 
el entorno (ser). 

 
Martínez (2013) realza 
el concepto de 
competencia desde la 
perspectiva del 
desarrollo humano. Éste 
incita que el aprendizaje 
pondere los 
conocimientos, las 
habilidades y las 
actitudes; siempre y 
cuando, la institución 
educativa se convierta 
en un ambiente 
facilitador e incitador del 
aprendizaje. 

En el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) se recalca que el conocimiento 
se trabajará a partir de un enfoque por 
competencias siendo el estudiante el 
centro del aprendizaje. Pero en la 
práctica educativa se evidencia que el 
conocimiento se sigue trabajando a 
partir de un enfoque tradicional donde 
el conocimiento pende del docente.  

 
En el conocer: la curiosidad se 
despierta a partir de imaginarios. La 
exploración a partir de preguntas que 
formula el docente. Independiente de 
las respuestas que dé el estudiante, el 
docente ya sabe con antelación las 
respuestas debido a que él es el guía 
o el chamán del conocimiento. La 
curiosidad y el asombro son 
directamente proporcional a la 
motivación e interés del docente.  

 
En el hacer: la curiosidad y el asombro 
se despiertan a partir de ideas o 
ejemplos abstractos. El estudiante 
debe imaginar conceptos o recordar 
ejemplos cotidianos para sintonizar 
con el objetivo que desea alcanzar el 
docente. Si alguien no logra conectar 
con lo que pide el docente su 
curiosidad y asombro serán nulos y 
sus contenidos se quedarán en una 
simple información consignada en sus 
cuadernos.  

 
En el ser: la voz de los estudiantes 
(lluvia de ideas) se valora antes que el 
docente empiece sus explicaciones. 
La participación en clase estará 
custodiada para aquellos estudiantes 
que presten atención al profesor, pues 
ellos generan motivación, interés y 
estimulación para seguir explicando. 
Los lugares fuera del salón de clase 
son el lugar idóneo para conocer los 
puntos de vista de los estudiantes.  
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Aprendizaje 
Significativo 

Ausubel (1976) se 
interesa por el proceso 
que se genera en la 
estructura cognitiva del 
ser humano cuando se 
adentra a un 
aprendizaje significativo; 
Novak (en Moreira, 
2000) le da un carácter 
humanístico al 
aprendizaje significativo 
interesándose por la 
experiencial emocional 
de los sujetos que 
intervienen en el 
proceso de aprendizaje; 
y Gowin (1981) recaerá 
en la importancia de los 
materiales didácticos 
que intervienen en el 
momento que el docente 
presenta la información 
y el estudiante capta las 
ideas que tenía 
planeada el docente.  

 

El aprendizaje en clase es 
directamente proporcional a la 
motivación e interés del docente. Se 
estimula el aprendizaje a partir de 
unas actividades, estrategias o 
planteamientos exteriores que 
propone el docente, mas no del 
interés e interrogación del estudiante. 
 
El propio aprendizaje del estudiante 
es guiado por el docente, de acuerdo 
a sus objetivos planteados. No existe 
la libertad de que sea el mismo 
estudiante quien asuma su propio 
aprendizaje por razones de que hay 
unas directrices institucionales de 
formar al grupo de acuerdo a los 
derechos básicos de aprendizaje.  

 
Las emociones de los estudiantes en 
clase están ligada a la calificación que 
obtienen de sus evaluaciones. El rol 
del docente es pasivo e indiferente 
ante las emociones de sus 
estudiantes por razones de 
cumplimiento y exigencia del plan de 
estudios. Sus relaciones 
interpersonales con los estudiantes se 
establecen gracias a los estudiantes 
más activos (líderes) que permiten la 
integración del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Integral 

Toda formación debe 
estar encaminada hacia 
el desarrollo de la 
persona desde su 
condición humana. La 
formación integral está 
dirigida en lograr 
autonomía e 
independencia en el ser 
humano para ser capaz 
de asumir sus propias 
decisiones con libertad y 
responsabilidad 
Echeverría (2010). Y la 
formación integral se 
debe percibir como una 
práctica educativa 
centrada en las 

En lo cognitivo: El docente sigue 
siendo la figura más representativa en 
el salón de clase. De él se desprende 
ciertas actitudes que conllevan a que 
el estudiante se disponga para la 
clase.  
 
En lo afectivo: La relación docente-
estudiante en ocasiones se ve 
fragmentada por la rigidez de los 
Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA); donde el docente debe 
comportarse con carácter fuerte y 
exigente. Existe un vínculo afectivo 
(colaboración, asistencia, ayuda) 
cuando el estudiante valida las 
explicaciones de los docentes. 
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dimensiones humanas. 
Prácticas que permiten 
crecer desde el interior 
en y para la libertad de 
cada persona Orozco 
(1999), 

En lo espiritual: se tiene la visión que 
lo espiritual tiene que ver con una 
confesión religiosa. Hay un 
desconocimiento de la dimensión 
espiritual en el ser humano. Para 
otros, la espiritualidad lo relaciona con 
el descubrimiento (quitar el velo) del 
conocimiento. 

 

Tabla 5. Matriz análisis interpretativo del investigador respecto a estudiantes 

ESTUDIANTES 

SUBCATEGORIAS ANÁLISIS TEÓRICO INTERPRETACIÓN DEL 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo de 
Aprendizaje 

Comprender los estilos de 
aprendizaje como el 
conjunto de 
características biológicas, 
sociales motivacionales o 
ambientales propia del 
individuo hará que la 
enseñanza respete las 
condiciones en que el 
estudiante asimila la 
información. Todos los 
individuos tienen 
diferentes estilos de 
aprendizaje y, del mismo 
modo, aprenden o 
asimilan la información de 
diferentes maneras. En 
otras palabras, los estilos 
de aprendizaje definen en 
el estudiante el potencial 
cognitivo y sus 
preferencias de 
aprendizaje. En la medida 
en que los estudiantes 
sean conscientes de 
cómo perciben e 
interpretan la información, 
los estilos de aprendizaje 
darán las pautas para que 
los docentes, incluso el 
mismo estudiante, 
fomenten o construyan las 
herramientas, técnicas o 
estrategias que permitirán 

Los estudiantes se reconocen niños 
y a la vez como sujeto de derechos. 
Ellos son conscientes que tienen 
unos derechos fundamentales. 
Además del estudio; están la 
recreación, el deporte y el juego.  
 
El estudiante evidencia la 
importancia del estudio. 

 
Los estudiantes esperan las 
enseñanzas de sus profesores para 
tener seguridad y confianza en sus 
deberes escolares. Los estudiantes 
requieren la autoridad de un mayor 
(docente) para ejecutar sus 
actividades. Por si solos se sienten 
inseguros y dudan de sus acciones.  
 
En algunas ocasiones, los 
estudiantes no se atreven hacer 
preguntas a los profesores porque 
piensan que van a ser juzgados de 
incitar al desorden, la distracción y 
la indisciplina. 

 
Hay un deseo en hacer preguntas y 
cuestionamientos pero su timidez e 
inseguridad llama a la cohibición. 
Esperan con ansias la participación 
de uno de sus compañeros. No se 
estimula el aprendizaje a partir del 
cuestionamiento, el interrogante o la 
pregunta. No se invita a participar al 
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la integración de los 
conocimientos (Dunn y 
Dunn 1978). 

estudiante indiferente si sus 
respuestas son acertadas 
(pedagogía del ensayo y error). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología de 
Emancipación 

Según Freire (1979) la 
educación puede 
convertirse en un 
instrumento de opresión, 
si se asume y se 
desarrolla desde una 
concepción bancaria. De 
igual modo, puede ser un 
medio para la liberación si 
se desarrolla desde la 
dialogicidad. Un método 
de la acción que utiliza el 
dialogo y la reflexión como 
herramientas para 
superar una pedagogía 
dogmática y normativa. 
Una educación que su 
base sea la praxis, 
reflexión y acción, y que 
permite al hombre 
comprender y transformar 
el mundo (Freire, 1979). 

 
Rancière (2008) esboza 
su teoría de la 
emancipación intelectual, 
bajo el paradigma 
pedagógico de la 
desigualdad de las 
inteligencias. Un proyecto 
de formación conjunta 
entre hombres 
emancipados y 
emancipadores que 
buscan salir del pantano 
del menosprecio, de 
aquellos que se creen 
inferiores porque creen 
que carecen de 
capacidades para pensar 
por sí mismos. 

Los estudiantes perciben el colegio 
como un lugar importante donde le 
enseñan y le explican lo que no 
saben. Ellos ven la importancia del 
colegio como un lugar que le 
ayudará a almacenar información y 
que le va a servir para el futuro. 
Asimilan el colegio como una casa, 
pues allí asisten siete (7) días de la 
semana con un tiempo 
determinado.  

 
Los estudiantes son conscientes 
que tienen derecho a opinar sobre 
alguna cuestión pero no dan el paso 
existencial de expresar lo que 
piensan porque la clase ha sido 
reglamentada bajo la mirada del 
silencio, la disciplina y el llamado de 
atención. 

 

 
 
 
 

Realmente las 
condiciones están dadas 
para alcanzar una 
verdadera transformación 

Conocer: Los estudiantes 
demuestran una pasión y un espíritu 
inmenso frente al aprendizaje. El 
aprendizaje los invita a la 
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Enfoque por 
Competencia 

de la Escuela. Por un lado, 
las competencias 
desarrollan lo 
verdaderamente humano: 
llevar las ideas a la acción 
y de convertir las acciones 
en reflexiones (ideas) que 
surgen del contacto 
directo con la realidad. Un 
ser humano que 
desarrolle sus 
operaciones intelectuales, 
en un contexto 
determinado, para 
conocer, actuar y convivir. 
El trabajo educativo debe 
centrarse en el desarrollo 
humano Villarini (2008).  

 
De Zubiría (2013) dirá que 
lo único que activará el 
interés para que el 
estudiante aprenda a 
aprehender (saber-
conocer) es que cultive el 
interés por el conocer, 
despierte su necesidad 
para hacerse preguntas y 
desarrolle su capacidad 
para asombrarse ante las 
maravillas del mundo 
social, natural y simbólico. 

curiosidad, al asombro, a la 
pregunta, a la exploración y a la 
admiración. Ellos saben que en el 
colegio se pueden aprender 
muchísimos conocimientos. Su 
contacto con la realidad (naturaleza) 
les demuestra que el aprendizaje 
tiene un fin: comprender e 
interpretar los sucesos naturales. El 
aprendizaje se ha reducido a la 
explicación teórica del docente. La 
explicación del docente mata el 
aprendizaje del estudiante, ya que 
aprender se reduce a memorizar o 
saber ciertos contenidos temáticos.  

 
Hacer: La tecnología se limita al uso 
exclusivo de los docentes cuando 
desean explicar un tema en el salón 
de clase. Los estudiantes saben la 
importancia y el alcance que puede 
tener un buen tecnológico pero sus 
profesores han relacionan la 
tecnología con distracción e 
indisciplina. La tecnología es 
exclusividad del área de informática. 

 
Ser: Equivocarse es el mayor temor 
(miedo, regaños) que puede sentir 
un estudiante. La equivocación se 
paga con la calificación, la 
indiferencia de algunos docentes y 
en el peor de los casos con la burla 
de sus compañeros. Relacionan el 
equívoco con una persona distraída. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
Significativo 

L´ Ecuyer (2012) constata 
que lo que motiva a los 
niños pequeños a 
aprender es su capacidad 
de asombrarse ante las 
cosas insignificantes o en 
los detalles que hacen 
parte de su diario vivir. 
“Las cosas pequeñas 
mueven al niño a 
aprender, a satisfacer su 
curiosidad, a ser 
autónomo para entender 
los mecanismos naturales 

Los estudiantes muestran un deseo 
por el conocimiento, pues quieren 
conocer los fenómenos que 
observan en su cotidianidad. 
Quieren aprender cómo funciona la 
naturaleza. El aprendizaje lo invita a 
descubrir acontecimientos y a 
formular preguntas de su diario vivir. 
Visualizan el aprendizaje como el 
deseo de querer saber más. 
Indiferente del colegio el estudiante 
está movido por el aprendizaje. El 
colegio ha reducido el aprendizaje a 
un momento puntual: aprender a 
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de los objetos que le 
rodean, a través de 
experiencia con lo 
cotidiano, motu propio” 
(p.21). 

memorizar la información, 
responder cuestionarios y la 
práctica consumada de ejercicios 
demostrativos. Curiosamente los 
niños diferencian el concepto de 
enseñanza y aprendizaje: la 
enseñanza es el deber que tiene el 
maestro de explicar un tema y el 
aprendizaje es el deber del 
estudiante de aprender (memorizar) 
lo que explicó el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Integral 

Goleman (en Boff, 2011) 
enunciará que la 
estructura base del ser 
humano no será 
simplemente la razón 
(logos) sino la emoción 
(pathos). La persona 
existe cada vez que sea 
capaz de integrar la 
inteligencia con sus 
emociones. Su estructura 
dialógica le permite entrar 
en contacto con el otro 
forjando su esencia como 
humano. 

 
Miguélez (2009) asume lo 
espiritual como un 
propósito principal, un 
proyecto personal, una 
misión, una vocación o 
una meta trascendente 
que cada individuo va 
asumiendo en la medida 
que descubre sus 
habilidades y toma 
conciencia de sus 
debilidades. 

En lo cognitivo: la memoria es la 
principal herramienta para 
desempeñarse en las actividades o 
evaluaciones que realiza el colegio. 
Cuando el profesor explica una 
temática, los estudiantes tiene que 
aprendérsela (memorizar) para 
aprobar las evaluaciones.  

 
Afectivo: los sentimientos están 
referidos a las emociones que siente 
el estudiante cuando está en el 
salón. En ocasiones esos 
sentimientos no se expresan por 
temor a ser juzgados por sus 
compañeros (bullying). La carpeta 
de disciplina reprime la libertad de 
querer expresar sus emociones. Los 
estudiantes que se atreven a 
expresar sus emociones se debe en 
gran medida a la crianza dada por 
sus padres. 

 
Espiritual: Los estudiantes saben 
que el estudio es primordial pero 
saben que no es lo único importante 
en su vida. Sin memoria, afirman los 
niños, no podrán conseguir un buen 
trabajo. 

4.1.3 Resultado del Instrumento del Diario de Campo 

A continuación, se presenta un análisis general de los diarios de campos que se 

desarrollaron en los respectivos salones del After School Club (Lúdico-Experiencial). (Ver 

anexo E). 
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DIARIO DE CAMPO 

 
 
 
FECHA:  
Del 11-09-2019 
al 23-09-2019 
 
 
HORA:  
Entre las 2:30 
pm a 3:00 pm 
 
 
LUGAR:  
Salones 1°, 2°, 
3°, 4°, 5° 
After School 
Club 
 
 
SUJETOS 
OBSERVADOS:  
 
1°: 4 
estudiantes 
2°: 5 
estudiantes 
3°: 4 
estudiantes 
4°: 4 
estudiantes 
5°: 5 
estudiantes 

REGISTRO 
DESCRIPTIVO 

ANOTACIONES 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

Metodología de 
Emancipación. 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo por 
competencias. 

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
significativo 

 
 
 
 
 
 

Formación 
integral 

 
 
 
 
 

Los estudiantes de los cursos inferiores (1 y 2 
grado) se les facilitan captar la información a partir 
de imágenes visuales debido a que todavía están 
en proceso de familiarizarse con la lecto-escritura. 
En cambio, los niños de los otros cursos (3, 4 y 5 
grado) ya han desarrollado la capacidad de 
memorizar la información a partir de la repetición.  

 
A medida que los estudiantes se van integrando 
al ejercicio continuo del acompañamiento escolar 
ellos van asumiendo la metodología de revisar sus 
deberes académicos con ayuda de la plataforma 
educativa y el horario de clase. Con la 
colaboración del docente ellos organizan sus 
deberes desde los más simples a los más 
complejos.  

 
La frase “profe explíqueme” es una constante en 
la mayoría de los grados. Razón por la cual el 
estudiante depende mucha de la asistencia del 
docente. Sin él, el estudiante se distrae y no 
trabaja juiciosamente. Se escucha 
frecuentemente las frases, “niños entendieron” o 
“alguno de ustedes tiene alguna pregunta”. 

 
Los libros virtuales que ofrece Santillana son una 
gran herramienta para que los docentes 
desarrollen con anticipación las guías didácticas 
de los estudiantes. Los salones están distribuidos 
de acuerdo al grado asignado. Algunos docentes 
dan la libertad de que sean otros estudiantes que 
le expliquen lo que están viendo en clase. 

 
La memorización de los contenidos temáticos de 
las asignaturas sigue siendo el pilar de la 
educación. Aquellos estudiantes que se les 
dificulta la memorización entran en conflicto 
interior: sus actitudes reflejan el rechazo a esa 
hegemonía: se levantan del puesto, les gusta 
colorear o maniobrar lo que esté a su alcance.   

 
INTERPRETACIÓN 
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Los estudiantes se acercan al After School Club (Lúdico-Experiencial) 
con la creencia de que son negados, cerrados e incluso pocos 
inteligentes en algunas áreas del conocimiento. Tal creencia, es 
ocasionada y fomentada desde su historial educativo pasado, 
originando un bloqueo intelectual y emocional en los estudiantes, 
haciéndolos pensar que no poseen habilidades o capacidades 
necesarias para aprobar las asignaturas, que cursan en las 
instituciones de origen, pues han relacionado capacidades con el 
talento innato que tiene una persona para desempeñarse en algunas 
actividades específica. 

 
Del mismo modo, se evidenció, que siguen anclados en modelos 
tradicionales que promueven la secuencia temática, los contenidos, lo 
memorístico y la rigidez de la disciplina; al conocer la metodología del 
instituto asumen que sus capacidades no vienen prefiguradas como 
producto exclusivo de su personalidad, sino que ésta se desarrolla a 
partir de su esfuerzo, dedicación, persistencia y pasión por el 
aprendizaje; accediendo a la verdad, desarrollando su capacidad de 
pensar.  

 
Los docentes del After School Club (Lúdico-Experiencial) emplean una 
metodología que favorece el aprendizaje y la enseñanza del niño como 
sujeto de derechos dotado de habilidades investigativas: conocer, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y crear. Fomentando 
el espíritu investigativo de relacionar lo aprendido con la realidad 
palpable. Prácticas donde el individuo use su propio entendimiento 
para crear un mundo nuevo, convirtiéndose en un sujeto investigador 
emancipado. 

4.1.4 Conclusiones 

 

 Estilos de aprendizaje  

Los docentes no respetan los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto 

se debe a la gran asistencia que conforman los respectivos cursos de los grados de la 

básica primaria; derivando en el docente, una responsabilidad de cumplir con las 

exigencias mínimas de los derechos básicos de aprendizaje (DBA), resguardándose de 

que la mayoría de los estudiantes cumplan a cabalidad con los desempeños exigidos por 

el currículo. Los estudiantes aprobados tienen derecho a seguir aprendiendo las siguientes 

temáticas; en cambio, los estudiantes reprobados, además de hacer un esfuerzo 

académico para superar sus dificultades, deben actualizar las temáticas del plan de 

estudios. En otras palabras, entre los diferentes estilos de aprendizaje el que mejor se 

ajusta al plan de estudios es el deductivo. Aquellos estudiantes que desarrollen la 



80 

 

 

capacidad de extraer o sintetizar las ideas presentadas por el docente tendrán la 

posibilidad de aprobar gran parte de las asignaturas del saber.  

Los niños de primero, segundo y tercer grado de primaria son estudiantes que 

asimilan y acatan la mayoría de las indicaciones del docente. Su espontaneidad, 

creatividad, anhelo, inocencia, alegría, asombro e imaginación los invita a participar 

activamente en las actividades presentadas por los docentes. En cambio, los niños de 

cuartos y quinto de grado son estudiantes que han desarrollado su pensamiento lógico, 

permitiéndole razonar sobre las diferentes circunstancias del mundo que lo rodea. Ellos 

empiezan a tomar conciencia de sus obligaciones y de sus limitaciones. Empiezan a 

reconocerse sujeto de derechos; además del estudio, saben que tienen derecho a la 

recreación, al descanso y al juego. El colegio lo aprecian como su segundo hogar. Además 

de ser un lugar de encuentro con sus amigos será el lugar donde le ayudarán a almacenar 

información que le va servir para el futuro. Ahí le enseñarán y le explicarán todo lo que no 

sabe. 

 

 Metodología de la emancipación 

Los docentes perciben que los estudiantes más aplicados son aquellos que replican 

la información, a partir de la memorización. La autonomía se va formando a medida que el 

estudiante sigue, en su seudo-libertad, las indicaciones o directrices de sus profesores. Se 

promueve este tipo de autonomía por razones de estandarización y universalización del 

conocimiento, en donde todos los estudiantes deben entender y comprender las 

explicaciones catedráticas dadas por los docentes. Este modus operandi ha hecho que el 

estudiante penda exclusivamente de las explicaciones y aprobaciones de los docentes. En 

cambio, si un docente, desea promover una autonomía basada en el descubrimiento, 

investigación, asombro, preguntas problemas e inquietudes formuladas desde los interese 

de los estudiantes puede generar divagación y confusión en la temática del curso. Puede 

ocasionarle, a nivel institucional, problemas en el atrasado del itinerario de los derechos 

básicos del aprendizaje. 

Los estudiantes al estar insertados en un modelo denso y tradicional, donde el 

cumplimiento de sus deberes académicos se logra a partir de la memorización y repetición 

de los contenidos temáticos, deben cumplir con las exigencias del manual de convivencia 

de la institución. Lo anterior supone que los estudiantes esperan con ansias las 
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instrucciones de sus profesores para tener tranquilidad en el desarrollo de sus deberes 

escolares. Por sí solos se sienten inseguros y dudan de sus acciones.  

Los estudiantes han sido sometidos al principio de atontamiento: mientras más se le 

explique a un estudiante más necesidad tendrá el estudiante de buscar la ayuda del 

docente. 

 

 Enfoque por competencias 

Los docentes conocen de antemano los Proyectos Educativos (PEI) que recalcan la 

importancia de trabajar a partir del enfoque por competencias. Pero en la práctica 

educativa se evidencia que el conocimiento se sigue trabajando a partir de un enfoque 

tradicional donde el conocimiento pende de las explicaciones ilustrativas del docente. Este 

enfoque niega la autonomía del estudiante como un ser dispuesto a comprender, aplicar y 

actuar con y en el mundo que lo rodea. Tal suceso se evidencia cuando en la evaluación 

de sus desempeños al saber le dan gran importancia, en cambio, al hacer y al ser poca 

relevancia. Esto se debe a que algunos docentes siguen anclados en modelos 

tradicionales que fomentan la explicación, la memorización y la recopilación de la 

información.       

Los estudiantes demuestran pasión y espíritu frente al aprendizaje. La curiosidad, el 

asombro, la pregunta, la exploración, la imaginación y a la admiración son matices del 

verdadero aprendizaje. Su contacto con la realidad palpable les demuestra que el 

aprendizaje tiene como fin, comprender e interpretar los sucesos naturales. Los 

estudiantes que asisten activamente al After School Club (Lúdico-Experiencial) han 

experimentado que sus habilidades o capacidades no vienen prefiguradas como producto 

exclusivo de su personalidad, sino que ésta se desarrolla a partir del esfuerzo, dedicación, 

persistencia y pasión por el aprendizaje.  

 

 Aprendizaje significativo 

Los docentes perciben que la disciplina es el pilar para generar aprendizaje 

significativo. Sin ella, sería difícil la integración de las temáticas. Resulta indispensable la 

constante llamada de atención, la advertencia de quices sorpresas, los trabajos largos y 

tediosos o la amonestación en la carpeta de indisciplina. Por otro lado, recae sobre el 

docente la motivación de que sus estudiantes aprendan significativamente la temática. Tal 

motivación se desarrolla de manera dialógica y discursiva. Además, debe generar 
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instrumentos didácticos que inviten al aprendizaje, de lo contrario, sus clases estarán 

regidas por la disciplina y sus explicaciones abstractas que deben ser consignadas en sus 

cuadernos. 

Los estudiantes han relacionado la enseñanza con el deber que tiene el maestro de 

explicar el tema; mientras el aprendizaje es el deber que ellos tienen de memorizar las 

temáticas que les explicó el profesor en clase. En otras palabras, su aprendizaje 

significativo se ha reducido a un momento puntual del ejercicio académico: memorizar 

información, responder cuestionarios y práctica consumada de ejercicios demostrativos 

bajo la directiva de estar concentrados poniendo atención a las explicaciones del docente. 

  

 Formación integral 

Los docentes, a nivel teórico, reconocen que la formación integral es un proceso 

continuo que busca el desarrollo del ser humano es sus dimensiones cognitivas, 

emocionales y espirituales. En la praxis educativa la formación integral se reduce 

exclusivamente a la parte cognitiva; omitiendo, en algunas ocasiones, las dimensiones 

afectivas y espirituales. La memoria será su principal herramienta para desempeñarse 

adecuadamente en las actividades, compromisos o evaluaciones que desarrolla el colegio. 

Lo afectivo se reduce a la escucha desinteresada y lo espiritual a la simple confesionalidad 

que imparte el colegio de turno. El docente sigue siendo la figura más representativa en el 

salón de clase. De él se desprende ciertas actitudes que conllevan a que el estudiante se 

disponga para la clase. 

Los estudiantes se reconocen como sujetos pensantes, afectivos y espirituales. Sabe 

que el colegio valora muy poco la parte emocional y trascendental del ser humano debido 

a que no pueden expresar con naturalidad sus sentimientos por razones de represarías de 

sus compañeros o de las mismas indiferencias de sus maestros. Han aprendido que el 

sentimiento es algo personal que no debe expresarse. Lo espiritual lo han relacionado con 

el deseo de ser alguien en la vida con el propósito de aprovechar el tiempo en el estudio. 

Lo cognitivo sigue siendo el pilar de las instituciones educativas; gracias a ella se puede 

evaluar los desempeños adquiridos por los estudiantes. Aquellos estudiantes que se 

desenvuelvan muy bien desde la parte memorística tienen gran probabilidad de aprobar 

las asignaturas.  
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5. Capítulo 5 

5.1 Propuesta: emancipación del niño sujeto-investigador 
en After School Club (Lúdico-Experiencial)  

Aunado los diferentes capítulos de la presente investigación y teniendo en cuenta las 

conclusiones generada de la misma, se elabora una propuesta, que acompañe al niño a 

descubrirse como sujeto social de derechos y al mismo tiempo como investigador innato 

dotado de capacidades y habilidades que le compete desarrollar, a medida que se adentra 

a un espacio lúdico-experiencial.  

El lugar donde va a desenvolver sus habilidades investigativas es el After School 

Club (Lúdico-Experiencial), aplicando una pedagogía que le permite a los niños una 

emancipación, que estimula la pasión por el aprendizaje, la voluntad de aprender y la 

libertad de estar formándose a partir de su propio aprendizaje. A continuación se describe 

detalladamente el instituto After School Club (Lúdico-Experiencial), su filosofía, 

justificación, objetivos, la forma pedagógica que conlleva al niño a su emancipación y el 

plan de acción correspondiente. 

5.1.1 Descripción del instituto  

Partiendo de la premisa que la infancia, como todas las etapas de la vida del ser 

humano, tiene su realce y su dignidad es transcendental reconocerla, valorarla, cuidarla y 

acompañarla, por lo que cada etapa esconde algo maravilloso y fascinante de la vida, es 

oportuno diseñar espacios y metodologías innovadoras que acompañen a los niños a 

tomar consciencia de sus habilidades y debilidades en sus primeros años de vida. Bien 

decía el poeta libanés Jalil Yibrán a los padres de familia, “podéis esforzaros por ser como 

ellos, mas no intentéis hacerlos como vosotros”.  

Y teniendo en cuenta su experiencia como docente de Filosofía, Ética y Educación 

Religiosa en algunas instituciones educativas, se hace un análisis territorial de la manera 

como se está abordando y acompañando a los infantes en sus labores académicas. Tales 

anomalías de exclusión, reprobación, abandono o sometimiento escolar refuerzan la idea 

de acompañar “después del colegio” a aquellos estudiantes que encuentran alguna 

dificultad para desempeñarse adecuadamente en sus deberes escolares. Ofrecer el 

espacio y los medios adecuados de respeto, observación, escucha, paciencia, motivación 
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ayudó que los estudiantes tomaran conciencia que las habilidades no vienen prefiguradas 

como producto exclusivo de su personalidad sino que ésta se desarrolla a partir de su 

esfuerzo, dedicación, persistencia y pasión por el aprendizaje continuo y cotidiano. En 

palabras de Adorno, "hacer capaz a alguien. (…) despertar en cualquiera la posibilidad de 

aprender motivadamente" Adorno (1998, p. 116). 

“Nos vemos después del colegio” se convirtió en la frase cumbre del grupo de 

estudiantes que asistían continuamente a la asesoría de tareas. El grupo de cuatro 

estudiantes poco a poco se fue convirtiendo en un club que se relacionaban a partir de las 

enseñanzas mutuas y del aprendizaje continuo de cada uno de los integrantes. Sus 

vivencias cotidianas “después del colegio” eran el motor para seguir apostando por una 

educación que fomente la creatividad, la imaginación, la pregunta, la duda y sobretodo la 

alegría y la satisfacción de comprender la realidad palpable. Hoy en día el encuentro 

“después del colegio” se convirtió en After School Club (Lúdico-Experiencial).   

After School Club (Lúdico-Experiencial) es un lugar “después del colegio” donde los 

niños y niñas de básica primaria asisten, con permiso de sus acudientes, a un 

acompañamiento académico. Los servicios que se ofrecen son el club de tareas y los clubs 

personalizados de refuerzo académico. After School Club (Lúdico-Experiencial) cuenta con 

instalaciones idóneas y seguras que permiten la concentración y el aprendizaje. Sus 

instalaciones están organizadas de tal manera que los estudiantes estén en los grados que 

cursan, con un docente responsable del seguimiento académico de cada uno de ellos.   

Algunos padres de familia, exhaustos del comportamiento de sus hijos y de la misma 

educación, exigen algo puntual en el proceso académico de sus hijos: aprobar como dé 

lugar la asignatura reprobada. En el transcurso del acompañamiento académico, los 

padres de familia se llevan la grata sorpresa que el aprendizaje que desarrolla el estudiante 

en el After School Club (Lúdico-Experiencial) no se limita a una calificación sino a un 

proceso humano que desencadena una serie de comportamientos, actitudes, aptitudes y 

modos de ser que manifiesta el estudiante en el momento de asumir sus responsabilidades 

académicas.  

Otro grupo de padres buscan tardes inspiradoras que acompañen a sus hijos en sus 

procesos académicos. Ellos desean expandir los intereses de sus hijos, fortalecer sus 

habilidades, reforzarlos en alguna asignatura en particular y sobre todo que integren 

hábitos de estudios que los invite a ser sujetos autónomos. Independiente de las razones 

e intenciones que manifiesta el padre de familia, After School Club (Lúdico-Experiencial) 
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ofrece los servicios extracurriculares de acompañamiento escolar, velando por la 

integralidad y la formación humana que el estudiante sea un ser autónomo, crítico, 

pensante y participativo en la sociedad.     

5.1.2 Justificación 

Un principio antropológico indiscutible es que la persona tiene capacidad de 

evolucionar a lo largo de su historia. Una aspiración a existir, movida por un dinamismo de 

crecimiento, la impulsa a desplegar sus potencialidades, a liberarse de sus bloqueos y a 

tratar de realizar aquello para lo que ha sido concebida. Tal capacidad, movida por una 

aspiración a existir, le permite desenvolverse interior como exteriormente.  

El ser humano nace con un potencial más o menos vasto de capacidades. Está 

marcado ya en su nacimiento por su historia intraulterina. Su personalidad sólo se revelará 

si encuentra en su medio ambiente los elementos necesarios para su desarrollo: seguridad, 

reconocimiento, confianza y amor. Dicho de otro modo, la persona nace con todo lo que 

necesita para que sea “él en su máxima expresión” pero sólo llegará a serlo efectivamente 

si un entorno favorable le permite desarrollar positivamente ese potencial. En cambio, si 

esta persona encuentra un ambiente nefasto donde se rehúsa poner en obra sus 

potencialidades, la energía que contiene su aspiración a existir corre el riesgo de ser 

desviada hacia comportamientos defensivos, destructores o auto-destructores.  

After School Club (Lúdico-Experiencial) tiene una visión optimista de la humanidad. 

Una fe en la capacidad de evolucionar, potenciar y encontrar soluciones a las dificultades 

que encuentra. Fe en la humanización. Esta fe se encamina a observar y palpar su 

potencial (capacidades y habilidades) presente en toda la estructura del ser humano.  

After School Club (Lúdico-Experiencial), está idóneamente capacitado y preparado 

para que “el niño esté urgido, para su desarrollo, del ambiente pacífico que le permita 

crecer en armonía e interactuar en independencia con las personas y las cosas que le 

rodean” Bonilla (2008, p. 20). En ese sentido, favorecer un ambiente adecuado de respeto 

y sensibilidad ante cada una de las personas, generará un espacio acogedor de 

crecimiento, permitiéndole al niño transparentar todo lo que vaya aconteciendo en su vida. 

Y el mismo ambiente hará que el niño interactúe por sí mismo para que aprenda a 

desenvolverse desde sus propias potencialidades. Dejar al niño ser niño es estar atentos 

a todo lo que vaya aconteciendo en su realidad; estando vigilantes a cada una de sus 
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necesidades para discernir junto con los niños, qué es lo que más le conviene en esa etapa 

de su vida. Tal sentido le dará seguridad y libertad para ser como él es. 

Su potencial interior, descrito como cualidades, aptitudes, habilidades o 

potencialidades, será el encargado de desarrollar su crecimiento vital, psicológico y social, 

y éste le guiará desde el interior por este o aquel camino para ir construyendo su 

personalidad y el conocimiento del mundo. El niño es quien se crea a sí mismo, revelando 

la persona en la que puede transformarse. Esa transformación es su principal tarea. Una 

tarea intensa e incesante que lleva a cabo naturalmente y con una inmensa alegría. María 

Montessori sostiene que la alegría del niño debe ser tomada como un indicador de los 

aciertos del sistema educativo. 

5.1.3 Objetivo General 

Emancipar al Niño como Sujeto-Investigador desde un espacio lúdico-experiencial. 

5.1.4 Objetivos Específicos 

 Asumir la trascendencia como la capacidad que tiene el ser humano de tomar 

conciencia de su historia personal, la donación incondicional y la transformación 

social.  

 Estimular el aprendizaje en el estudiante para que desarrolle habilidades de 

pensamiento que le permite comprender el mundo, resolver conflictos y 

relacionar situaciones de la vida real. 

 Generar ambientes de aprendizajes que estimulen la autonomía, la libertad y la 

responsabilidad para discurrir con el entendimiento las demandas del entorno 

inmediato y universal.   

5.1.5 Metodología de Emancipación 

 

 Práctica de la Libertad 

Proponer una metodología de emancipación no significa forzar u obligar una 

formación que anuncie los modos o los comportamientos que debe tener un niño. Debido 

a que el proceso emancipatorio es una fuerza que nace y se nutre, exclusivamente, desde 
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el interior del ser humano. Sin olvidar que, en ocasiones, las experiencias directas (ser 

testigo ocular) mueven las entrañas del ser humano que lo interpelan invitándolo a 

emanciparse. 

Lo que se pretende con la metodología de emancipación es ofrecer los principios 

necesarios para generar un acto cognoscente en el niño sujeto-investigador. Un sujeto 

cognoscente que interpreta la realidad en virtud de sus capacidades intelectuales, 

emocionales y/o espirituales. Tales capacidades se desarrollan, se descubren o se 

estimulan a medida que el niño sujeto-investigador se adentra a un lugar lúdico-

experiencial. 

Asimismo, promueve las herramientas necesarias para que el niño se reconozca 

como sujeto social de derechos que participa activamente en el desarrollo de sus 

habilidades y, a su vez, como investigador apasionado por la pregunta, el asombro, la 

admiración, la curiosidad, la espontaneidad, el dialogo, la creatividad y la imaginación que 

incita el aprendizaje y el contacto con la realidad. En palabras de Fiori, “no es una 

pedagogía para él, sino de él […] él no es cosa que se rescata sino sujeto que se debe 

autoconfigurar responsablemente. Freire (1971, p. 4). 

Determinado los estilos de aprendizaje que anuncian la manera como el estudiante 

procesa la información; asimilado la emancipación como una dinámica interna que se inicia 

en los más próximo y profundo del ser humano; comprendido el enfoque por competencia 

como los procesos que desarrollan lo verdaderamente humano de conocer, actuar y 

convivir; caracterizado el aprendizaje significativo como primordial y esencial en el proceso 

educativo; y definido la formación integral como el horizonte hacia donde debe tender los 

procesos formativos, se diseña una metodología de emancipación que favorezca el 

aprendizaje y la enseñanza del niño como sujeto de derechos dotado de habilidades 

investigativas. “La práctica de la libertad sólo encontrará adecuada expresión en una 

pedagogía en que el Oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, 

reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico” (Freire, 1971, p.4). 

 

Emanciparse a partir de una práctica de la libertad requiere:  

a) Una educación que establezca prácticas problematizadoras. Los niños 

sujetos-investigadores van desarrollando su poder de captación y de comprensión 

del mundo estando con y en el mundo. La relación, dialéctica, niño y mundo es 

fundamental. El niño nace con la intuición de señalar y nombrar cada objeto que se 
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le atraviesa. El mundo es el mediador de su aprendizaje, se presenta tal cual es, 

sin espejismos; a él, le corresponde objetivarlo a partir de su subjetivación.  

 

Sujetos inconclusos e inacabados que necesitan conocer el mundo a través 

de la pregunta, el asombro, la admiración, la duda, el análisis y la reflexión para ser 

parte del mundo y así transformarlo, humanizándolo. Una educación que estimule 

la reflexión y comprometa la acción será una formación que promueve la práctica 

de la libertad. 

 

b) Una educación que invita a la emancipación intelectual. El niño sujeto-

investigador a temprana edad, incluso en su etapa ultra-ulterina, manifiesta 

capacidades que le permite conocer la realidad. El docente debe promover las 

condiciones necesarias para que el niño aprenda mas no debe explicarle lo que 

tiene que aprender de memoria.  

 

Emanciparse intelectualmente significa que cualquiera tiene la capacidad de 

aprender a aprender por las facultades que emana del lenguaje: comprender e 

interpretar la realidad. Emanciparse intelectualmente es romper con esquemas que 

incitan a la desigualdad intelectual de sabios-ignorantes, opresor-oprimido o 

educador-educando para incitar a la igualdad de las inteligencias. Superar tal visión 

hará que el estudiante crea en sus capacidades, afiance su creencia intelectual de 

objetivar la realidad y aprenda a disponer la inteligencia al servicio de su voluntad. 

Es decir, una práctica de la libertad que estimule el pensamiento autentico, 

el descubrimiento, la pregunta, la reflexión, la acción para convertirse en sujetos 

críticos investigativos. En palabras de Rancière, “echar a andar las capacidades 

que el alumno ya posee sin la necesidad de explicarle lo que debe o tiene que 

hacer”.    

 

c) Una educación que acompañe la formación de la voluntad. Formar la 

voluntad requiere que la educación no se encasille exclusivamente en el desarrollo 

de las facultades intelectuales. Se ha mitificado que aquel que deduce y argumenta 

entorno a las ideas está desarrollando su dimensión volitiva. La voluntad va más 

allá de la capacidad de razonar; ella está enmarcada en la capacidad que tiene el 
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ser humano de orientar sus energías, de esforzarse para realizar lo que ha 

decidido. Formar la voluntad requiere que el docente brindé la posibilidad al 

estudiante de llevar a cabo sus reflexiones a partir de sus saberes que se traducen 

en acciones concretas de transformaciones.  

 

En otras palabras, la voluntad debe estar al servicio de la inteligencia. Eso 

quiere decir que si el docente, en un lugar lúdico-experiencial, estimula al estudiante 

a aprender por sí mismo, a partir de una situación problemática, generara en él el 

deseo de llevar a cabo la planeación, elaboración, construcción y evaluación de sus 

ideas. El ser humano tiene la capacidad de buscar sus propias respuestas debido 

a que su interés por la pregunta lo lanza a intuir lo que está buscando. Simplemente 

debe direccionar su fuerza de voluntad para ir en búsqueda de lo cuestionado; caso 

contrario ocurre cuando nos preguntamos esperando a que el otro me explique sus 

respuestas. 

 

d) Una educación que promueva el desarrollo de las habilidades. Existe en el ser 

humano creencias y costumbres que conforman el modo de pensar e interpretar la 

realidad. Tales creencias llevan a que el ser humano asuma su formación desde 

una mentalidad fija o desde una mentalidad de crecimiento. En el primero, los 

estudiantes creen que sus habilidades son sólo rasgos de su personalidad. Piensan 

que poseen una cierta capacidad y que eso es inamovible. En cambio, en la 

mentalidad de crecimiento los estudiantes entienden que sus talentos y habilidades  

se pueden desarrollar a través del esfuerzo, el aprendizaje, la voluntad, la 

dedicación y la persistencia. 
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Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Esquema Metodología de Emancipación. 
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Tabla 6. Acciones Emancipadoras (Aprendizajes) 
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A. Anexo 1. Instrumento para la 
validación 
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B. Anexo 2. Instrumento para la 
recolección de información 

Consentimiento Informado 

Yo, _______________________________________, representante legal y responsable del menor: 

_______________________________, domiciliados en la ciudad Cúcuta, Norte de Santander y 

abajo firmante, declaro que he sido INFORMADO DETALLADAMENTE sobre la aplicación de un 

instrumento para recolectar información sobre las vivencias que experimentan los estudiantes de 

básica primaria cuando están en el salón de clase de sus respectivas instituciones educativas.    

 

Declaro que se me ha informado sobre el uso y la confidencialidad de los datos que serán arrogados 

producto de la investigación, los cuales, serán utilizados únicamente con fines de información por 

parte del Lic. Pedro David Adarme Romero, que desempeña su investigación como estudiante de 

la Maestría en Educación en la Universidad de pamplona, y por ningún caso se harán públicos sus 

datos personales, garantizando así la plena confidencialidad de los datos y el cumplimiento del 

secreto profesional. 

 

También declaro que la intervención o prueba a la que va a ser sometido el menor a quien 

represento consiste en aplicar una Entrevista (Anexo 1.) semi-estructurada. El objetivo es conocer 

lo que piensa o siente el estudiante cuando está inmerso en el salón de clase.  

 

De igual modo, puedo revocar tal consentimiento si en algún momento de la intervención considero 

que el menor a quien represento deberá dejar de participar de las sesiones del programa de 

motivación, y a partir de ese momento este inmediatamente dejara de participar. 

 

Por lo cual, entiendo y acepto los anteriores puntos por lo que firmo el presente CONSENTIMIENTO 

INFORMADO, por representación del menor: ________________________________________. 

 

En la fecha_______________ del mes de  ______________del año 2019. 

 

 

 

Firmado: ______________________________________ 
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ENTREVISTA 

Subcategoría 
(Dimensiones) 

Atributos Estudiante 
 

 
 
 

Estilos de 
aprendizaje. 

 
Inductivo 

 
¿Puede aprender las cosas por sí mismo? 
¿Por qué? ¿Qué cosas ha hecho por sí 
mismo? 

 
Deductivo 

 
¿Se atreve a hacerle preguntas al profesor 
cuando está explicando un tema?  

 
Introspectivo 

 
¿Qué piensa cuando alguien le dice “su 
única obligación es ir al colegio y estudiar”?  

 
Metodología de 

Emancipación. 

 
Praxis  

 
¿Qué pensamientos se le despierta con la 
palabra “Escuela”? 

 
Reflexión 

 
¿El profesor genera espacio para que usted 
exprese sus opiniones? 

 
Acción 

 
¿El colegio desarrolla la imaginación?  

 
 

Desarrollo por 
competencias. 

 

 
Saber-conocer 

 
¿Qué le gustaría aprender en el colegio? 

 
Saber-hacer 

 
 ¿Se debería usar la tecnología en el salón 
de clase?  

 
Saber-ser 

 
¿Qué sucedería si se equivoca en clase?  

 
 

Aprendizaje 
significativo. 

 
Motivacional 

 
¿Qué le gustaría que le enseñarán en el 
colegio? 

 
Ambiente de 
aprendizaje 

 
¿Cree que la Escuela genera un buen 
ambiente de aprendizaje?  

 
Experiencial 

 
¿Qué piensa de la cantidad de materias que 
hay en el colegio? 

 
 

Formación 
integral. 

 
Cognitivo 

 
¿Le gusta memorizar la información?  

 
Afectivo 

 
¿Expresa sus sentimientos en el salón de 
clase? ¿Por qué? 

 
Espiritual 

 
¿Qué piensa cuando alguien le dice “tiene 
que estudiar para ser alguien en la vida”?  
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ENTREVISTA 

Subcategoría 
(Dimensiones) 

Atributos Docente 

 
 
 
 

Estilos de 
aprendizaje. 

 
Inductivo 

 
¿Quién es el estudiante?  

 
Deductivo 

 
¿Cómo  desarrolla los estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes?  

 
Introspectivo 

 
¿Cómo corrige al estudiante cuando se equivoca 
delante de sus compañeros? 

 
 
 

Metodología 
de Emancipación. 

 
Praxis  

 
¿Ofrece herramientas para que el estudiante 
desarrolle su autonomía?  

 
Reflexión 

 
¿Cree que está educando para la emancipación de 
sus estudiantes?  

 
Acción 

 
¿Sus clases están diseñadas para que el estudiante 
genere sus propios pensamientos?  

 
 
 

Desarrollo 
por 

competencias. 
 

 
Saber-

conocer 

 
¿Cómo estimula el asombro, la curiosidad y la 
interrogación en clase?  

 
Saber-hacer 

 
¿Propicia espacios para que el estudiante delibere o 
participe con su opinión? 

 
Saber-ser 

 
¿Qué tipo de actividades desarrolla para que el 
estudiante genera transformación social? 

 
 
 

Aprendizaje 
significativo. 

 
Motivacional 

 
¿Cómo estimula el aprendizaje en los estudiantes? 

 
Ambiente de 
aprendizaje 

 
¿Genera espacio para que el estudiante aprenda por 
sí mismo?  

 
Experiencial 

 
¿Cuál es la importancia de desarrollar la inteligencia 
emocional? 

 
 
 

Formación 
integral. 

 
Cognitivo 

 
¿Genera ambiente de confianza para que el 
estudiante indague la información? 

 
Afectivo 

 
¿Qué actitudes genera con los estudiantes?  

 
Espiritual 

 
En clase ¿cómo desarrolla la capacidad espiritual? 
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C. Anexo 3. Discurso de los actores: 
docentes 
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D. Anexo 4. Discurso de los actores: 
estudiantes 
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E. Anexo 5. Diario de campo 

Salones de básica primaria, After School Club (Lúdico-Experiencial) 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

 
 
 

FECHA:  
11-09-2019 
 
 
HORA:  
2:50 pm 
 
 
LUGAR:  
Salón 1°, After 
School Club 
 
 
SUJETOS 
OBSERVADOS: 
cuatro (4) 
estudiantes, 1° 
grado 

REGISTRO 
DESCRIPTIVO 

ANOTACIONES 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 

Metodología de 
Emancipación. 

 
 
 
 

Desarrollo por 
competencias. 

 
 

 
 

Aprendizaje 
significativo 

 
 
 

Formación  
integral 

 
 
 
 
 

Son los estudiantes más pequeños que tiene la 
institución. A las niñas se les facilita memorizar la 
información, en cambio a los niños se les dificulta 
expresarse en público. Los niños y las niñas están 
empezando a familiarizarse con la lectura y la 
caligrafía cursiva.     
 
El salón se organiza a medida que van llegando 
los estudiantes. El docente conoce con antelación 
los deberes que tiene cada estudiante. El docente 
les pide que intenten leer la actividad mientras ella 
organiza algunas guías para ponerlo a trabajar.  
 
La profesora anima a cada instante a los 
estudiantes para que se concentren. Cada logro 
alcanzado, ella lo aplaude y los felicita. En 
ocasiones, la profesora pide la ayuda a otro 
estudiante para que le explique un tema que su 
compañero desconoce.  
 
Utiliza constantemente el tablero para realizar 
ejercicios matemáticos. La caligrafía cursiva la 
ejercita haciendo planas. Utiliza el dibujo para 
concentrar a los estudiantes.  
 
La profesora se integra en las actividades de los 
estudiantes. Se interesa que el estudiante tenga 
una buena postura, trabajen de forma individual y 
que se respeta el silencio en el salón de clase. 
Pide que si alguien tiene una pregunta que levante 
la mano y ella va hacia donde el estudiante. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Los estudiantes de primer grado le colocan muchas actividades donde 
tienen que leer y escribir. Su dependencia al docente es natural pues 
buscan el acompañamiento en sus actividades escolares. Los niños a esa 
edad percatan y siguen las indicaciones de los docentes.  
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DIARIO DE CAMPO N° 2 

 
 
 

FECHA:  
13-09-2019 
 
 
HORA:  
3:10 pm 
 
 
LUGAR:  
Salón 2°, After 
School Club 
 
 
SUJETOS 
OBSERVADOS: 
cinco (5) 
estudiantes, 2° 
grado 

REGISTRO 
DESCRIPTIVO 

ANOTACIONES 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

Metodología de 
Emancipación. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo por 
competencias. 

 
 
 

Aprendizaje 
significativo 

 
 
 

Formación  
integral 

 
 

Los estudiantes de segundo grado integran fácilmente 
los conocimientos a partir de imágenes y ejemplos 
cotidianos. Algunos de ellos poseen la capacidad de 
retener gran cantidad de información cuando se les 
explica de manera oral. Uno de ellos, llama 
constantemente a la profesora para que le explique, de 
lo contrario interrumpe  sus actividades hasta que la 
profesora llega a su puesto.  
 
Cuando los niños se van integrando al salón, la 
profesora va revisando los cuadernos que tienen en el 
maletín. Empieza con las actividades más sencillas 
dejando para lo último las actividades más complejas. 
Explica las temáticas de forma oral y de manera 
escrita. Constantemente hace preguntas reflexivas 
para saber si están entendido el tema.  
 
Desarrolla las competencias de cada uno de los 
estudiantes ofreciendo explicaciones orales, escritos, 
gráficos y formulando preguntas sobre lo que se les va 
explicando. Comprueba lo aprendido  
 
El docente se apoya constantemente del libro virtual de 
Santillana. De él, extrae talleres, guías y evaluaciones. 
Les presenta gráficos para que los estudiantes 
entiendan mejor las explicaciones.  
 
Los estudiantes conversan mutuamente entre ellos. El 
docente debe centrar su atención con explicaciones y 
ejercicios puntuales.  

 
INTERPRETACIÓN 
 
 Los estudiantes de segundo grado siguen siendo muy dependientes de las 
explicaciones y las aprobaciones del docente. Si el docente se encuentra 
ausente del salón, los estudiantes no desarrollan sus actividades.  
El libro virtual que ofrece la institución educativa puede ser un arma de doble 
filo debido a que el docente se limita exclusivamente a las actividades que allí 
ofrecen, olvidándose de la preparación anticipada de las necesidades de los 
estudiantes.   

 

 

 



134 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 3 

 
 

 
FECHA:  
17-09-2019 
 
 
HORA:  
2:45 pm 
 
 
LUGAR:  
Salón 3°, After 
School Club 
 
 
SUJETOS 
OBSERVADOS: 
cuatro (4) 
estudiantes, 3° 
grado 

REGISTRO 
DESCRIPTIVO 

ANOTACIONES 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 

Metodología de 
Emancipación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo por 
competencias. 

 
 
 
 

Aprendizaje 
significativo 

 
 

Formación 
integral 

 
 

El grupo está conformado por cuatro estudiantes de 
primaria de tercer grado de diferentes instituciones 
educativas. Son estudiantes aplicados y responsables 
en sus deberes académicos, se manifiesta en sus 
actitudes de llegar al salón: saludar e incorporarse en 
sus deberes.    
 
Inicialmente cuando llegan los estudiantes se revisan 
los cuadernos, de acuerdo al horario y deberes 
pendientes. Los docentes han revisado previamente las 
plataformas educativas para conocer qué tareas y 
trabajos deben presentar. Uno de los estudiantes 
pregunta por la evaluación que tienen para el día de 
mañana y la profesora le dice que primero se estudia y 
luego se hace la evaluación que fue preparada por el 
docente.  
 
Se evidencia que los estudiantes son expresivos, razón 
por la cual el docente utiliza el dialogo y la conversación 
para adentrarlos a las temáticas específicas. Se genera 
un bullicio ya que todos los estudiantes quieren hablar 
al mismo tiempo. 
 
El docente relaciona los temas vistos con ejemplos de 
la vida real. Prepara guías y talleres para cada uno de 
los estudiantes.  
 
A pesar que el docente se interese por los procesos 
académicos se observa que algunos estudiantes se 
levantan de sus puestos con la intención de generar 
encuentros con ellos mismos: présteme un lapicero; 
qué está haciendo; mira lo que hice tan bonito. 

 
INTERPRETACIÓN 
 
A pesar que las jornadas diarias que viven los estudiantes sean extensas 
y extenuantes, ellos se comportan de una manera jovial y tranquila. El 
docente sabiendo la responsabilidad que tiene por las actividades que los 
niños y niñas manifiestan permite espacios y tiempos donde ellos puedan 
trabajar de manera activa pero de manera positiva.   
 
La intención del docente es activar las habilidades de cada uno de sus 
estudiantes. Su antesala: preparar guías, revisar las plataformas, realizar 
evaluaciones y llevar un seguimiento académico personalizado potencia 
las habilidades de los estudiantes. Aunque el ambiente de aprendizaje 
depende en casi su totalidad de las habilidades y disposición de los 
docentes, los estudiantes se involucran y se comprometen con su proceso 
educativo si el docente activa sus centros de interés.   
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DIARIO DE CAMPO N° 4 

 
 

 

 
FECHA:  
19-09-2019 
 
 
HORA:  
3:00 pm 
 
 
LUGAR:  
Salón 4°, After 
School Club 
 
 
SUJETOS 
OBSERVADOS: 
cuatro (4) 
estudiantes, 4° 
grado 

REGIST
RO 

DESCRIPTIVO 

ANOTACIONES 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
de 

Emancipación. 
 
 
 
 

Desarrollo por 
competencias. 

 
 
 
 
 

Aprendizaje 
significativo 

 
 
 

Formación  
integral 

 
 

En este salón hay cuatro estudiantes. Todos son niños. 
Dos de ellos estudian en el mismo colegio. La docente 
es una mujer de 25 años que está en formación 
profesional (VIII semestre, licenciatura en Lengua 
Castellana). Los estudiantes se sienten atraídos por la 
sensibilidad y la calidez de la profesora pues ella se 
interesa por sus labores académicas. A los niños les 
encanta contar chistes.  
 
A medida que los estudiantes se van incorporando al 
salón, la profesora los saluda cálidamente y les va 
preguntando cómo le ha ido, cómo le fue en su jornada. 
A medida que van llegando, ella les dice que se ubiquen 
y se dispongan sacando lo que tienen pendiente. 
 
Desarrolla las competencias diciéndoles que transcriban 
la información o que realicen varias veces los ejercicios. 
En una ocasión, un niño preguntó sobre un tema de 
Ciencias Naturales entonces la profesara dirigió la 
pregunta a todo los estudiantes para saber si alguien 
sabía la respuesta. 
 
La profesora prepara con anticipación los talleres y guías 
que los estudiantes van a desarrollar. Uno de ellos no 
tenía tarea alguna y sacó de su carpeta una serie de 
guías sobre comprensión lectora. 
 
A medida que los estudiantes van realizando sus tareas, 
ella le permite tomar agua e ir al baño a refrescar sus 
rostros, pues en ocasiones los niños manifiestan sueño 
y cansancio. Dos de ellos fueron al pasillo a tomar agua.  

 
INTERPRETACIÓN 
 
A pesar que la docente está enfocada en la  metodología de repetir la 
información hasta aprendérsela, ella busca la integración y la colaboración 
del grupo para que todos aprendan de los intereses que van saliendo de 
los estudiantes.  
 
La profesora es consciente del cansancio que manifiesta los niños. Se 
interesa por la armonía y la personalidad de los estudiantes. Su objetivo es 
que los estudiantes pasen una tarde tranquila haciendo sus labores 
académicas.  
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DIARIO DE CAMPO N° 5 

 
 
 

FECHA:  
23-09-2019 
 
 
HORA:  
3:00 pm 
 
 
LUGAR:  
Salón 5°, After 
School Club 
 
 
SUJETOS 
OBSERVADOS: 
cinco (5) 
estudiantes, 5° 
grado 

REGISTRO 
DESCRIPTIVO 

ANOTACIONES 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 

Metodología de 
Emancipación. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo por 
competencias. 

 
 
 

Aprendizaje 
significativo 

 
 
 
 

Formación  
integral 

 
 
 
 

El grupo lo integra cinco (5) estudiantes del mismo 
colegio que cursan quinto (5) de primaria. Es un grupo 
con formado por 3 niños y 2 niñas. La calidez de las 
niñas genera un ambiente tranquilo aunque la relación 
entre los niños genera un poco de indisciplina debido a 
que ellos se tratan de manera irrespetuosa: colocar 
apodos, tirarse los objetos y burla entre ellos mismos.  
 
Por ser niños “grandes” el docente se enfoca en revisar 
el material y centrarse exclusivamente en la explicación 
del mismo. Esto debido a que todos estudian en el 
mismo colegio. Pasa por cada uno de los puestos 
revisando que hayan integrado la información. El 
docente está a la vanguardia de cualquier inquietud que 
el estudiante necesite. 
 
Desarrolla las habilidades de los niños a partir de 
ejercicios puntuales. A medida que el estudiante se 
adentra a los ejercicios el nivel de los mismos se 
agudiza.  
 
El docente trabaja con su portátil personal, cada vez 
que un estudiante requiere o el docente disponga el 
imprime una serie de ejercicios para que el estudiante 
lo desarrolle. El estudiante sale corriendo a recoger la 
impresión que el profesor mandó a imprimir.  
 
El docente espera tranquilo y pasivo en el salón. Uno 
de los estudiantes le pregunta que no entiende el punto 
de matemáticas que trata sobre la conversión de 
números fraccionarios. El docente se acerca y le explica 
cómodamente. El estudiante entiende la explicación y 
empieza a trabajar individualmente.  

 
INTERPRETACIÓN 
 
Son pocos los recursos didácticos físicos que utiliza el docente durante las 
lecciones. Se enfoca en las páginas web que él tiene establecidos y por el 
cual sabe dónde encontrar la información. Su énfasis es que hay unos sitios 
web que facilitan el proceso de enseñanza.  
 
El docente no motiva el proceso de aprendizaje. Es el estudiante quien debe 
interrogarlo para que se interese por su proceso de enseñanza 

 

 

 


