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El docente, como guía y líder en el camino del conocimiento, busca que los niños y los jó-
venes transiten por la escuela mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje accesible, 

colaborativo, fortalece las competencias y habilidades de sus estudiantes, asumiendo este 
papel desde la vocación y el amor a su profesión.  

Y es en este mundo escolar donde la investigación y el maestro coinvestigador se enfren-
tan a un sinnúmero de barreras y prejuicios sobre su impacto y aporte a la educación. Si 
bien la investigación no hace parte del currículo sí es transversal a diferentes áreas del 
conocimiento, y es catalizadora de nuevos aprendizajes. En el aula, principalmente, el pro-
tagonista es el estudiante; sin embargo, los maestros ahora son más conscientes de su rol 
al enfrentar una serie de necesidades que, de una u otra forma, resuelven investigando sin 
investigar. Esto ocurre porque todos somos investigadores por naturaleza, simplemente 
aún no estamos formados en un método y de eso se trata la enseñanza de la investigación 
escolar: los pasos para convertir una pregunta en un proyecto de investigación y dar solu-
ción a las problemáticas de los territorios. 

-
sidades desde lo académico: poco acceso a materiales educativos de calidad, infraes-

la educación y el aporte a mejorar la calidad de vida de sus estudiantes.  Es aquí donde 
la investigación juega un papel preponderante al promover otras formas de abordar las 
problemáticas, de articular saberes, de empoderar a las comunidades. 

El desconocimiento que muchos docentes tienen de la investigación escolar, como ve-
hículo educativo para la transformación y la búsqueda constante de mejoramiento de su 
práctica pedagógica, es una situación común en nuestro departamento; y es precisamente 

-
mente sobre sus habilidades investigativas, dado que ellos dirigen el mejor laboratorio 
vivo: el aula de clase.

Prólogo



Quién más que el docente para estudiar y guiar a sus estudiantes, para entender e inves-
tigar las problemáticas en el aula y para aportar soluciones que la traspasen y que lleguen 
a otros escenarios como los universitarios, donde los estudiantes de los últimos semestres 
los aprovechen para hacer observaciones e investigaciones relacionadas con el quehacer 
docente y la formación de niños y jóvenes en la básica primaria y secundaria. Es así como 
se gestan y mantienen en el tiempo redes de conocimiento y saberes, espacios continuos 

-
do. 

Para demostrar que en el aula sí es posible que los docentes asuman el rol de investiga-
dores, se presenta la publicación Investigar y crear: retos para docentes en la escuela que 
incluye siete proyectos de investigación pensados y ejecutados en el ámbito escolar, don-
de veinticinco docentes asumieron el reto de escribir y sistematizar, gracias al apoyo y a las 
asesorías de las profesionales de la estrategia de investigación del programa Alianza por 
la Educación con Calidad y Equidad. 

Estos proyectos son el resultado de una ardua labor y un esfuerzo adicional de docentes 
comprometidos con el conocimiento, y que desean brindar mejores oportunidades a sus 
estudiantes. Una forma de divulgar lo que se vive en la ruralidad y cómo la educación 
transforma no solo territorios, sino comunidades y generaciones. Auguro que este mate-
rial sea de gran utilidad para que otros maestros y otros estudiantes acepten esta sincera 

papel en el mundo. 

LUZ ÁNGELA TORRES ARIZAL
Coordinadora pedagógica estrategia de investigación escolar

Programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA
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-
servación, donde los maestros, en compañía de sus estudiantes, formulan preguntas que 
nacen de sus deseos por solucionar lo que viven, lo que ven, lo que sienten. 

Incluir la investigación escolar en el currículo, o por lo menos proponerla como una es-

el fortalecimiento de habilidades y de competencias en los niños y jóvenes; además de 

con este espíritu renovado a otros actores claves en la vida escolar: a los padres de familia.

Gracias al programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad, y a sus entidades 
aliadas, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia tuvo la oportunidad, durante cua-
tro años, de llevar a las poblaciones educativas rurales del departamento herramientas y 
metodologías que aportaran a la motivación en el aprendizaje de los estudiantes, al pro-
porcionarles otras maneras de acceder, de forma divertida y pertinente, al conocimiento; 
a los maestros y a los directivos múltiples miradas para la enseñanza de las áreas básicas; 
y a los padres de familia y la comunidad aledaña a las instituciones una forma diferente de 
interactuar con la escuela y de aportar al desarrollo académico y humano de sus niños y 
jóvenes. 

fundamentos teóricos y prácticos que ayudaron en el diseño y en la ejecución de pro-
yectos de aula, a la vez que ofrecimos una ruta para el tránsito de los maestros, para 
que pudieran elaborar sus propias guías de aprendizaje; esto es precisamente lo que 

los municipios de Andes, Carepa, El Peñol, San Carlos, San Luis, San Rafael y San Vicente 
Ferrer. El compromiso asumido por ellos, en su mayoría maestros rurales que trabajan 
bajo la modalidad de Escuela Nueva (monodocente), es admirable, pues tuvieron que 
enfrentarse a sus propios miedos y preconceptos sobre la investigación. Se aventuraron 

-
diantes para probar y ajustar sus contenidos. 

Presentación 



Es reconfortante encontrar, en nuestras instituciones educativas, docentes que creen en 
su poder para transformar la vida de los estudiantes y la suya propia, y en la posibilidad 
de investigar en la escuela, pues es allí donde, como en un laboratorio vivo, se desarro-

idiomas, el valor y aporte de la huerta escolar, entre otros temas que son parte de los gru-
pos de investigación Alianza.

Con este libro, Investigar y crear: retos para docentes en la escuela, quiero que los estu-
diantes de básica primaria, padres de familia y otros docentes sean partícipes de esta 

en la educación rural; los protagonistas de historias repletas de nuevos conocimientos y 
de nuevos proyectos que desencadenarán una serie de iniciativas que convertirán a sus 
escuelas en nodos de saber. 

Gracias a los maestros creadores por compartir sus conocimientos, por preocuparse en 
-

SANTIAGO ECHAVARRÍA ESCOBAR
Director

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA
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En la actualidad, Colombia busca un am-
plio desarrollo del sistema educativo, y para 
ello trata de impulsar todas las iniciativas 
que logren cumplir este objetivo. Por esta 

los modelos pedagógicos más exitosos en 
Colombia que se puedan desarrollar en la 
educación rural, porque algunos modelos 
actuales tienen una base tradicional y cen-
tran los aprendizajes, principalmente, en 
que el estudiante memorice.

Para John Dewey, las características de la 
enseñanza tradicional están determinadas 

-
-

dad en el programa escolar y en el mé-
todo de enseñanza (Villegas, 2006). Estas 
características hacen que los estudiantes 
olviden rápidamente lo aprendido, se pier-
da el interés y haya desmotivación general 
por los temas propuestos. Otro problema 
que tienen los docentes es que se les hace 

ya que deben dar cumplimiento a los re-
sultados exigidos en las pruebas externas 
establecidas por el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN). 

-
trés conceptual que generan algunos de 
los modelos de educación, en la actuali-

buscan disminuir esa oleada de conceptos 
teóricos; contrario a ello buscan impulsar 
la creatividad del estudiante con nuevas 

-
dizaje y desarro-
llando siempre 
la adquisición y 
construcción del 
c o n o c i m i e n t o 
(Rodríguez y Ra-
mírez, 2014).

La Escuela Nueva (EN) es un modelo de edu-
cación que se imparte, actualmente, en mu-
chas instituciones rurales colombianas. Esta 
metodología se caracteriza porque uno o 
dos docentes atienden los grados de prees-
colar a quinto, y el aprendizaje se logra de 
manera autónoma bajo un sistema de guías. 
Los objetivos de la EN incluyen generar un 

-
bilidades de pensamiento, de destrezas in-
vestigativas, creativas, analíticas y aplicativas 
y lograr un dominio de conocimientos bá-

Introducción

Buscan impulsar 
la creatividad del 

estudiante con 
nuevas formas 
de aprendizaje 

Docentes investigadores
María Trinidad Ocampo Cardona* - Mónica María Morales Villegas**

* Magíster en Educación Rural de la Universidad Católica del Norte, docente de aula del Centro Educativo Rural 
El Guamito, Sede La Hélida, municipio de El Peñol, Antioquia. 
** Licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Tecnológico de Antioquia, docente de aula del Centro 
Educativo Rural El Guamito, Sede Jesús Antonio Franco Arcia, municipio de El Peñol, Antioquia.
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sicos sobre las áreas; sin embargo, se debe 
tener en cuenta que en este modelo surgen 
algunas contradicciones conceptuales entre 
la educación activa, el aprendizaje inductivo 
y la metodología (Gómez, 2010).

grados, la planeación de la clase se limita al 
desarrollo de las guías, además el docente 
no está capacitado para transversalizar los 
contenidos en todos los grados; por esta ra-

los conocimientos requeridos para el nivel, 
lo que genera desmotivación por parte de 
los estudiantes, ya que se ven saturados por 
múltiples actividades que el docente impo-

por el  y sus pruebas externas, pues las 
competencias que evalúan estos exámenes 
se ven en menor intensidad en la . A esto 

-
den surgir durante la implementación del 
modelo, como la contrariedad cuando se 
evalúa al estudiante buscando conceptos 
objetivos; algunas veces, las guías presen-

-
ñanza y el aprendizaje (Gómez, 2010). Otro 
problema es la aparente discontinuidad 
entre las guías de preescolar, que se pue-
den considerar demasiado complejas, y las 

-
ro de básica primaria del C. E. R. Guamito, mediante la metodología Aprender Haciendo, 
que permitan mejorar su desempeño académico.

Objetivo general

Objetivos especifícos
1. -

.  

guías de primer grado, que suelen manejar 
un nivel muy básico. Por todo lo anterior, se 

-
logías de enseñanza para mejorar el apren-
dizaje en el estudiante mediante técnicas y 
herramientas novedosas.

Una metodología que está siendo imple-
mentada en varios países, y que es anali-

muy buenos resultados, es la metodología 
Aprender Haciendo. Esta busca generar 
un aprendizaje basando su estructura en la 
interrelación de la acción, la teoría y la ex-
periencia. De igual manera, con este apren-
dizaje activo, además del conocimiento, se 
desarrolla en los estudiantes el trabajo en 
equipo, la habilidad, la destreza, actitudes y 
hábitos de pensamiento (Torres, 1994).

Por las razones anteriormente mencionadas 
surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se pueden generar aprendiza-

nivel preescolar y el grado primero de 
la básica primaria del C. E. R. Guami-
to, a través de talleres basados en la 
metodología Aprender Haciendo? 

INVESTIGACIÓN
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Metodología

Población y muestra

2. -

grado primero.

3. -

4. Evaluar los alcances generados a partir de la implementación de las estrategias peda-
gógicas basadas en la metodología Aprender Haciendo.

-
-

vación participante, los cuestionarios escritos y el diario de campo. 

Esta investigación se llevó a cabo en la Sede 
La Hélida, en la vereda La Hélida, la cual se 
encuentra ubicada a 10 kilómetros del cas-
co urbano del municipio de El Peñol, y la 
Sede Jesús Antonio Franco Arcila, en la ve-
reda La Chapa, a 6 kilómetros del casco ur-
bano del mismo municipio. Ambos centros 
educativos pertenecen a la sede principal 
del C. E. R. El Guamito.

Dicho centro educativo cuenta con una 
población de 502 estudiantes en jornada 
completa, los cuales están distribuidos en 
15 sedes. La sede principal tiene desde ni-
vel preescolar hasta grado octavo; las sedes 
rurales trabajan bajo la modalidad . En la 
tabla 1 se muestra la cantidad de estudian-
tes por sedes, representada por 8 estudian-
tes de nivel preescolar y 13 estudiantes del 
grado primero de las sedes La Hélida y Jesús 
Antonio Franco Arcila, con edades entre los 
5 y 8 años. 

Tabla 1. Cantidad de estudiantes por sede 
educativa

Sedes Cantidad de  
estudiantes

Sede principal 123
Horizontes 43
La Hélida 29

El Carmelo 14
Concordia 28
La Meseta 40

Chiquinquirá 27
El Chilco 19
Bonilla 28

La Palestina 26
La Alianza 54
El Uvital 23
El Salto 10

La Primavera 10
Jesús Antonio Franco Arcila 28

Total 502
• Fuente: elaboración propia.
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Materiales y métodos

Se diseñaron 
dos guías de 
aprendizaje 

bajo la metodo-
logía Aprender 

Haciendo

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en cuatro etapas: diagnóstico, diseño 
de estrategias pedagógicas, implementación guía de aprendizaje y evaluación de los al-
cances generados.

Diagnóstico
A través de la observación participante se 

-
quirida por los docentes en la aplicación 
de las guías de  para el nivel preescolar 

-

estudiantes en la implementación de estas 
guías. Así mismo, se realizó una revisión de 
las guías de aprendizaje del nivel preescolar 
y el grado primero dadas por el , con el 

las necesidades que presentan los estudian-
tes de  y les permite obtener aprendizajes 

-
tas a los docentes de las sedes rurales que 
trabajan bajo el modelo 
las opiniones y experiencias que han tenido 

-
to de encuesta en el Anexo 1).

Diseño de estrategias pedagógicas 
Teniendo en cuenta los resultados del diag-

propuestas por el , para los niveles pres-

colar y grado primero, se diseñaron dos 
guías de aprendizaje bajo la metodología 

-
cadas como talleres de aula, tomando como 
modelo las guías de la estrategia de inves-
tigación del programa Alianza por la Edu-
cación con Calidad 
y Equidad (Torres, 
2016). Cada una con-
tó con tres momentos 
o etapas que permi-
tieron alcanzar el ob-
jetivo propuesto: un 
momento inicial, en 
el cual se desarrolla-
ron actividades que permitieron evaluar los 
saberes previos de los estudiantes y concep-
tualizarlos con los temas a tratar en el taller; 

-
cieron los temas planteados en la guía a tra-
vés del desarrollo de actividades lúdicas que 
permitan a los estudiantes el aprendizaje sig-

realizó una retroalimentación de los saberes 
adquiridos. Para la creación de las guías de 
aprendizaje se tuvieron en cuenta las uni-
dades temáticas del plan de estudio de las 
guías de la  dadas por el . 

Implementación guías de aprendizaje 

primero; sin embargo, es importante indicar que como estos establecimientos educativos 
utilizan la metodología , en el taller participaron los estudiantes de nivel preescolar has-
ta quinto grado.

11
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Evaluación de los alcances generados en la  
implementación de las guías 

-
-

tenida con la implementación de las guías, 
como: los logros obtenidos por los estu-
diantes, los aspectos positivos y negativos 
observados y las adaptaciones realizadas a 

la guía (Anexo 2); también se diseñaron dos 
evaluaciones (una por cada guía) que per-

-
tivos obtenidos por los estudiantes del nivel 
preescolar y el grado primero (Anexo 3).

Resultados y análisis
Diagnóstico 

-
les que hacen parte del C. E. R. El Guamito 
y que trabajan bajo el modelo . Se esco-
gieron estas sedes porque en ellas se evi-

docentes han tenido al aplicar las guías de 
nivel preescolar y grado primero entrega-
das por el . 

Al analizar los resultados se pudo obser-
var que el 80 % de los encuestados indicó 
que las guías no están acordes con las ne-
cesidades pedagógicas que presentan los 
estudiantes de estos grados o niveles, de-
bido a que plantean actividades partiendo 
del supuesto de que los estudiantes vienen 
de casa con la competencia de lectura ya 

los contenidos de las guías son apropiadas 

El primer taller se aplicó en jornada normal, con una duración aproximada de 2 horas y 
media; el segundo taller se realizó por la tarde, con una duración de 2 horas, ya que el 

acompañaran a sus acudidos y participaran en las actividades propuestas en el taller. 

para las edades de los estudiantes, pero la 
manera como se abordan estas temáticas 
no son las más convenientes. Lo anterior 
puede estar relacionado con lo expuesto 

-
delo -
da y permanente que guie y oriente el pro-
ceso de diseño de las guías. 

Por otro lado, se evidenció que el 100 % de 

guías no cuentan con todos los recursos 
necesarios para abordar las unidades pro-
puestas en estas. Los docentes expresan 
que “para el nivel preescolar no se cuenta 
con la dotación anual de guías de trabajo 
para cada estudiante, y toca recurrir a las 

que el estudiante no entienda con claridad 
las actividades de la guía; así mismo, pier-

12



de motivación por el trabajo”. Además, las 
guías no aportan para el desarrollo de com-
petencias como la escritura y la lectura, sin 
las cuales es imposible llegar a un desarro-
llo de clases bajo el modelo de .

Por otra parte, el docente no cuenta con una 
guía que le permita preparar clases teniendo 
en cuenta las temáticas abordadas, lo que 

suma que los estudiantes de nivel preesco-
lar y grado primero suelen ser dependientes 
de los adultos para realizar las tareas o ac-

-
lizar todas las actividades propuestas en la 
guía debido a que aún no saben leer y por lo 
tanto requieren de acompañamiento perma-
nente. Estos grupos son los que demandan 
más tiempo y de esto depende que a me-
dida que avanzan de grado puedan llegar a 

Diseño guías de aprendizaje
Se diseñaron dos guías de aprendizaje bajo la 
metodología Aprender Haciendo, la cual le per-
mite al estudiante aprender mientras construye 

“Me conozco” (véase la página 5 del documen-
to en cd), aborda las siguientes unidades temá-

ticas: mi nombre, 
mi cumpleaños, 
mi cuerpo, mi cara, 
mis gestos, me 
quiero, me ubico, 
y mis emociones. 
La “Guía de apren-
dizaje 2: ¿Quiénes 
me quieren?” (véa-
se la página 17 
del documento en 
cd), contiene las si-

mis primos y mis personajes. Aunque las guías 

grado primero, cuentan con actividades lúdicas 
y prácticas que permiten integrar a los estu-
diantes de todos los grados. 

Por otro lado, cabe mencionar que en las guías 
de aprendizaje diseñadas se tuvieron en cuenta 
los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del 
área de Ciencias Sociales, que se describen en 
la siguiente tabla.

Tabla 2. Descripción de los Derechos Bá-
sicos de Aprendizaje del área de Ciencias 
Sociales

Grado 
Primero 

 Establece relaciones 
de convivencia desde 
el reconocimiento y el 
respeto de sí mismo y de 
los demás

 Se apropia de hábitos y 
prácticas para el cuidado 
personal y de su entorno

 -
racterísticas corporales y 
emocionales en sí mismo 
y en los demás

Nivel 
Preescolar

Reconoce que es parte 

comunidad y un territorio 
con costumbres, valores  y 
tradiciones

• Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, se evi-
denció que el 100 
% de los docentes 

que las guías no 
cuentan con todos 
los recursos nece-

sarios para abordar 
las unidades pro-
puestas en estas.

13
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• 

Leidy Bibiana Durán Velásquez.
Figura 2. Rompecabezas del 
cuerpo humano. Sede Jesús 

Antonio Franco Arcila.

Figura 1. Reconociendo las emocio-
nes de los personajes del cuento. 

Sede La Hélida.

Implementación guías  de aprendizaje

se implementaron en horas escolares. A continuación, se describen los resultados obtenidos 
en cada una de ellas.

Guía de aprendizaje Me conozco1
Este taller contó con la participación de 39 
estudiantes, desde el nivel preescolar hasta 
quinto grado, de las sedes La Hélida y Jesús 
Antonio Franco Arcila. 

La actividad del “Momento uno: Reconozco 
mis emociones” le permitió a los estudiantes 

-
tían los personajes del cuento (“Juanita en la 
escuela”, reportado en la guía de aprendiza-
je 1 - página 5 del documento en ), como 
la tristeza, la alegría, el temor, la preocu-

que estas emociones surgen en distintas 
situaciones, pero muchas veces no saben 
controlarlas, lo que los lleva a reaccionar 

de manera negativa. 
Se observó un 

trabajo en 
e q u i p o, 

colaborativo y diverso, puesto que estaban 

grados, lo que les permitió compartir habili-

El “Momento dos” del taller les ayudó a co-

del cuerpo, trabajar la lateralidad y la mo-

observó que aún los estudiantes de grados 
superiores, como cuarto y quinto, presenta-

de las partes del cuerpo. 

Las actividades realizadas en el “Momento 
tres” permitieron observar que la mayoría de 

-
miento ni el nombre completo de sus padres, 

este taller, reconociendo la importancia que 

el taller los estudiantes de grados 
-

nados de participar en las 
actividades del “Mo-

mento uno”, pero a 
medida que avanzó 
el taller lograron 
participar debido 
a que son lúdicas 
y divertidas. 

14



Guía de aprendizaje ¿Quiénes me quieren?2
Este taller contó con la participación de 39 
estudiantes de nivel preescolar hasta quinto 

En este encuentro estudiantes y acudientes 

-

estudiantes respondieron preguntas acerca 
-
-

ron retos como penitencias y adivinanzas. 
Todas estas actividades permitieron un buen 
trabajo en equipo y la participación activa de 
los estudiantes de preescolar y primero. 

Para el “Momento dos” se tenía como ob-
jetivo una pequeña obra de teatro donde 
representarían una escena típica del hogar. 
Los niños actuaron como padres y los pa-

-
tegrantes realizaron un excelente trabajo en 
equipo. En cada obra se reconocieron los 

más comunes que viven en la casa y en la 
escuela. Los estudiantes propusieron posi-

su acudido, realizó una pequeña cartelera 

pertenece. Esta actividad permitió que los 

libre, su cartelera. 

Este taller tuvo gran acogida por parte de 

una evaluación del encuentro, pudieron ex-

proceso son: “este tipo de actividades de-
ben hacerse más seguido, ya que nos per-
miten aprender y trabajar con mis hijos en 
la escuela”, “mi niño me ha hecho entender 
que la violencia no es el mejor método para 
conseguir algo”, “no sabía que mi hijo se 
sintiera así. Este taller me ayudó a entender 

Figura 3. Obra de teatro presentada por padres de familias y estudiantes. Izquierda:  
Sede Jesús Antonio Franco Arcila. Derecha: Sede La Hélida.

15

INVESTIGACIÓN



Evaluación de los alcances generados en la  
implementación de las guías

Recomendaciones
Teniendo en cuenta que las guías de aprendizaje diseñadas tuvieron un impacto positivo 
en los estudiantes del área de Ciencias Sociales, se recomienda continuar con el diseño de 
nuevas guías que transversalicen otras áreas del conocimiento e integren a todos los estu-
diantes de los grados preescolar a quinto. 

Los resultados obtenidos en la evaluación 
de la “Guía de aprendizaje 1: Me conozco”, 
muestran que el 100 % de los estudiantes 
de preescolar a quinto grado reconoce di-

como alegría, tristeza, en-

relacionan con las expre-
siones corporales; así mis-

partes del cuerpo humano 
-

cias entre seres vivos y no vivos. El 80 % de 
los estudiantes de preescolar a quinto gra-

del cuerpo, así como la cantidad de extre-
midades y órganos sensoriales (ojos, nariz, 
manos, boca y oído).

En cuanto a la evaluación de la “Guía de 
aprendizaje 2: ¿Quiénes me quieren?”, el 
100 % de los estudiantes reconoce el tipo 

modo, los miembros que hacen parte de 
-

esta tienen características 
similares. Por otra parte, el 
50 % de los estudiantes de 
preescolar a quinto grado 

-
lacionar parentescos entre 
tíos-sobrinos, abuelos-nie-
tos e hijos-padres; por lo 

de aprendizaje. El 80 % de los estudiantes 
acepta que la mejor manera de resolver los 

-

por esta razón, es trascendental trabajar 

con sus hijos.

El 80 % de los estudiantes 
acepta que la mejor mane-

o problemáticas que se 
presentan en una familia 
es a través del diálogo

16



Conclusiones
 Si bien la  es un modelo pedagógico que permite la integración y el acceso a la edu-

-

 La metodología Aprender Haciendo es una herramienta que le permite al estudiante 
aprender mientras crea, construye y se divierte. Los resultados de la implementación 

 
enriquecedora para ambas partes; los niños sienten seguridad en las tareas que reali-

 El diseño de estrategias lúdicas bajo la metodología Aprender Haciendo permitió la 
transversalización del área de Ciencias Sociales y la integración de todos los estudian-
tes que trabajan bajo el modelo . 

 
Básicos de Aprendizaje del área de Ciencias Sociales, de los niveles de preescolar y gra-
do primero, propuestos en la malla curricular. Esto indica que las guías diseñadas estu-
vieron articuladas con lo establecido por el  y con lo que evaluaron los docentes. 
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Anexo Encuesta diseñada para docentes1
Objetivo:

las guías de Escuela Nueva para el nivel preescolar y grado primero.

1. ¿Cree que las guías de Escuela Nueva 
para preescolar y primero están acordes 
con las necesidades de los estudiantes?

Sí              No            

¿Por qué?   

2. 
aplicación de estas guías?

 
 

3. ¿Cree que el contenido de estas guías está 
acorde con la edad de los estudiantes del 
nivel preescolar y el grado primero? 

Sí              No            

¿Por qué?   

4. ¿El docente cuenta con una guía de ins-
trucciones para preparar la clase del ni-
vel preescolar y el grado primero? 

Sí              No            

¿Por qué?   

5. ¿Considera que las actividades que pre-
senta la guía le permiten al estudiante llevar 
a la práctica los conceptos aprendidos? 

Sí              No            

¿Por qué?   

6. ¿Cree que con las guías de preescolar y 

primero se han logrado los objetivos re-
queridos desde el plan de estudio?

Sí              No            

¿Por qué?   

7. ¿Cree que las guías de Escuela Nueva 
para preescolar y primero son comple-
tas y tienen todos los recursos necesa-
rios para el desarrollo de las clases? 

Sí              No            

¿Por qué?   

8. ¿Se apoya en otro material, como libros, 
-

rrollo de las clases del nivel preescolar y 
grado primero?

Sí              No            

¿Por qué?   

9. ¿Usted logra realizar todas las activida-
des de la guía propuestas para prees-
colar y primero mientras acompaña los 
demás grados?

Sí              No            

¿Por qué?   

10. Describa los aspectos positivos y negati-
vos del modelo Escuela Nueva

 

18
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Anexo Diario de campo2
Nombre de la guía                       Sede
Docente            Grado

Fecha:         /         /           N.º de la guía:  

Actividades desarrolladas en el taller

Observaciones

Adaptaciones realizadas a la 
guía de aprendizaje

Logros evidenciados por los estudiantes  
durante el proceso de aplicación de la guía

Aspectos negativos que 
observó en el taller

 
(para destacar)
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Anexo Evaluaciones aplicadas después de cada taller3

1. Una las emociones que están sintiendo las personas con una línea:

Evaluación   “Guía de aprendizaje 1: Me conozco”

Nombre:   Grado:  Fecha: 

ALEGRÍA

ENOJO

M
IE

DO

TRISTEZA

PR
EO

CUPACIÓN

20
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2. Encierra, en un círculo rojo, el dibujo que representa lo que tú eres. 

3. Une las partes del cuerpo con su nombre, dibujando una línea de color verde.

Cabeza

Cuello

Tronco
Brazos

Manos

Piernas

Pies

21
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5. Colorea los círculos según la cantidad que tengas en el cuerpo. 

4. Encierra, con un círculo amarillo, la parte del cuerpo que te sirve para comer, hablar y 
saborear. 

22
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6. Arma el rompecabezas del cuerpo humano y luego pégalo en una hoja (el estudiante 
elige el rompecabezas).

23
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Encierra en un círculo la respuesta que consideras correcta. 

1. 

Evaluación   “Guía de aprendizaje 2: ¿Quiénes me quieren?”

Nombre:   Grado:  Fecha: 

2. 

a. Discutir y gritar b. Ignorar a los demás

c. d. Dialogar

24
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3. Con una línea azul relaciona el parentesco que corresponda.

ABUELO

SOBRINO

NIETA

PAPÁ

TÍO

HIJO

MAMÁ

HIJO

25
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4. 
naranja.

• Fuente: Aprendemos los diferentes tipos de familias con Pelayo y su pandilla (2013).

MAMÁ E HIJOS

MAMÁ, PAPÁ E HIJOS

FAMILIA SIN HIJOS

PAPÁ E HIJOS

MAMÁ, PAPÁ, HIJOS, ABUELOS, TÍOS O PRIMOS

26
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Entender el fenómeno de violencia y agre-
sión en la escuela no es una tarea fácil, im-
plica reconocer que esta categoría de aná-
lisis es una construcción histórica y social 

inmerso, lo que lo lleva a constituirse como 
un concepto polisémico, es decir, dinámi-
co, cambiante, dependiente de múltiples 
actores y factores socioculturales, entre los 
cuales puede o no haber una concordancia 
(D’Angelo y Fernández, 2011). La violencia 
y agresión en la escuela se puede entender 
como “el comportamiento negativo o agre-
sivo (mediante acto verbal, físico o psicoló-
gico) que se produce en una relación entre 
dos o más individuos de forma repetitiva e 
intencionada” (Fernández, 2010, p. 21). 

Las diversas formas de violencia y agresión 
escolar se pueden vislumbrar de manera 
tangible mediante 
la agresión verbal, 
física o cibernética; 
pero también tras-
cienden por el hilo 
sutil de la exclusión, 
manipulación, abu-
so material o ame-
naza (Chaux, 2011).

En concreto, las causas de estas manifesta-
ciones de violencia y agresividad en los es-
tudiantes se pueden enmarcar en múltiples 
factores como los rasgos biológicos y de 
personalidad, el modelo social que propor-

Introducción

Las diversas 
formas de vio-
lencia y agre-

sión escolar se 
pueden vislum-
brar de manera 

tangible
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Su auge se disper-
sa sobrepasando 
cualquier tipo de 

frontera, imponién-
dose como un gran 
fenómeno global 

que se naturaliza en 
el imaginario social

ciona la familia (Cerezo, 2007), “ambientes 
socialmente violentos, el acceso a armas, 
consumo de alcohol y otras drogas” (Yunes 
y Zubarew, 1993, p. 104) y la violencia tele-
visiva, que también tiene efectos negativos 
en la cognición, la emoción y la conducta in-
fantil (Pérez-Olmos, Pinzón, González-Reyes 
y Sánchez-Molano, 2005); de igual forma, 
las manifestaciones de violencia y agresi-
vidad pueden ser asociadas 
con la inteligencia emocio-
nal de los estudiantes. 

Además, cada día son más 
recurrentes los casos de 
violencia y agresión en la 
escuela; sus diversos mati-

-

comprender las formas de 
relación de los niños, niñas 

lugares, como la implementación de estra-
tegias concretas que lo contrarresten. Su 
auge se dispersa sobrepasando cualquier 
tipo de frontera, imponiéndose como un 
gran fenómeno global que se naturaliza en 
el imaginario social. La Institución Educa-
tiva Rural El Jordán, del municipio de San 

-
mática, por el contrario, hace parte de una 
realidad latente en los diferentes grados y 
en las dinámicas propias de la escuela que 
poco a poco se adentra y se instaura como 
un código socialmente aceptado por parte 
de toda la comunidad educativa, en donde 
los esfuerzos pedagógicos implementados, 
hasta el momento, para sobrellevar tal ac-
cionar de los estudiantes, han resultado ser 
islas remotas, sin mayor impacto. 

Por consiguiente, para los docentes de la I. 
E. R. El Jordán es trascendental acentuar su 

sobre las actuales formas de socialización 
-

tas denotan, cotidiana y progresivamente, la 
incidencia de múltiples formas de agresión 
escolar, mediante las cuales se vulneran la 

-
tos y se desvalora el proceso de enseñanza 

-
conocer que la escuela es una microesfera 

en la que se proyectan los 
contenidos socioculturales 
del entorno; pero a la vez es 

del mismo carácter, capaz de 
proyectar el entorno; es de-
cir, que el tema de interés en 
esta investigación cobra ma-
yor importancia en la medida 
en que reconoce el pasado 
histórico del corregimiento 
El Jordán, el cual ha estado 
marcado por distintos acto-

res armados al margen de la ley, quienes, 

actuales formas de relación de sus habitan-
tes. También es la oportunidad de construir 
nuevas formas conscientes de relación en 
las que se haga una apuesta hacia la cultura 
de la paz.

De la misma forma, la presente investiga-
ción pretende incluir a los actores directos: 
docentes-estudiantes-padres de familia, en 

de estudio, logrando con ello dimensionar 
integralmente sus causas y consecuencias 
hasta llegar a la consolidación de estrate-

-
ciones interpersonales ayudará a generar 
ambientes de sana convivencia, llevando 

optimizando los espacios escolares. A partir 
de lo anterior, y dada la importancia de la 
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Fortalecer la convivencia escolar en la comunidad educativa de la I. E. R. El Jordán, a 
través de la implementación de estrategias pedagógicas que permitan la disminución 
de las manifestaciones agresivas en los estudiantes.

Objetivo general

Objetivos especifícos
1. 

comunidad educativa sobre las manifestaciones agresivas que se presentan en la         
I. E. R. El Jordán.

2. Diseñar estrategias pedagógicas que permitan la disminución de las manifestaciones 
agresivas en los estudiantes de la I. E. R. El Jordán.

3. Implementar estrategias pedagógicas que permitan la disminución de agresividad 
en los estudiantes de la I. E. R. El Jordán.

siguiente pregunta de investigación:

Metodología

Población y muestra

Esta investigación es de tipo interpretativo, de campo y aplicada con un enfoque mixto. 
Como técnica de recolección de información se utilizó la investigación acción y la encues-
ta. Los instrumentos que permitieron la recolección de los datos fueron: la entrevista se-
miestructurada, los cuestionarios escritos y el diario de campo.

Esta investigación se llevó a cabo en la I. E. R. 
El Jordán, Sede Primaria Presbítero Marcos 
Gómez del corregimiento El Jordán, muni-
cipio de San Carlos, Antioquia. La I. E. R. El 
Jordán cuenta con una población de 494 

estos estudiantes se ubican en el nivel pre-
escolar hasta undécimo grado, distribuidos 
en 14 sedes. La cantidad de estudiantes por 
sedes se muestra en la tabla 1. 

¿Cuáles estrategias pedagógicas se pueden implementar, para dis-
minuir las causas que generan manifestaciones agresivas y afectan la 

convivencia escolar, en los estudiantes de la I. E. R. El Jordán?

30



Tabla 1. Estudiantes matriculados por sedes

Sedes Grados Cantidad de 
estudiantes

Sede Principal 6° - 11° 181
Sede Primaria Presbítero Marcos Gómez 0 - 5° 150

Centro Educativo Rural Agua Linda 0 - 5° 16
Centro Educativo Rural Portugal 0 - 5° 4

Centro Educativo Rural Carlos Ciro 0 - 5° 25
Centro Educativo Rural El Cerro 0 - 5° 5

Centro Educativo Rural La Ilusión 0 - 5° 5
Centro Educativo Rural Nueva Risaralda 0 - 5° 14

Centro Educativo Rural María Auxiliadora 0 - 5° 4
Centro Educativo Rural Carlos Gómez 0 - 5° 8

0 - 5° 4
Centro Educativo Rural Charcón 0 - 5° 12

Centro Educativo Rural Juan XXIII 0 - 5° 13
Centro Educativo Rural Santa Inés 0 - 5° 4

Total 494
• Fuente: elaboración propia.            __-

La muestra estuvo representada por 336 estudiantes en edades entre los 5 y los 19 años, 
distribuidos de la siguiente forma: 150 estudiantes de nivel preescolar a grado quinto de 
la Sede Primaria Presbítero Marcos Gómez, 181 estudiantes de los grados sexto a undéci-
mo de la I. E. R. El Jordán, sede principal, y 5 estudiantes de escuela nueva de la Sede La 
Ilusión. También se tuvo la participación de 104 padres de familia responsables del proce-
so académico de los estudiantes.

Materiales y métodos
-

nóstico del contexto, diseño de estrategias pedagógicas e implementación de estrategias 
pedagógicas. 

Diagnóstico del contexto

que tiene la comunidad educativa sobre 
las manifestaciones de agresividad que se 

presentan en la I. E. R. El Jordán, se diseñó 
una encuesta para los estudiantes de nivel 
preescolar y básica primaria (Anexo 1), una 
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encuesta para los estudiantes de bachillerato (Anexo 2) y una entrevista semiestructurada 
dirigida a los padres de familia o acudientes (Anexo 3).

Diseño de estrategias pedagógicas
Se diseñaron cuatro estrategias pedagógicas teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en las encuestas. Dos enfocadas en los estudiantes y dos dirigidas a los padres de familia. 

frases positivas que expresen cualidades; así mismo, se busca que los estudiantes eviten 
utilizar palabras ofensivas en contra de sus compañeros. También se pretendió formar y 

Implementación de estrategias pedagógicas
Haciendo énfasis en cada una de las estrategias pedagógicas utilizadas, cabe mencionar 
que cada una tiene espacios y tiempos de implementación diferentes, de acuerdo con la di-
námica de la misma. A continuación, en la tabla 2, se describe la particularidad de cada una.

Tabla 2. Descripción de la implementación de las estrategias pedagógicas 

Nombre de  
la estrategia Espacio utilizado Cantidad/duración Público

Espacios de  Aula de clases 
(al iniciar cada  

periodo escolar)

4 intervenciones 
(1 hora) Estudiantes

El árbol de las  
buenas palabras

Aula de clases  
(diario)

Periodo escolar 
(puede ser en cual-
quier momento de Estudiantes

Píldoras 
informativas

Entregadas por el 
-

nalizar el periodo 
escolar

4 (1 por periodo) Padres de familia

Escuela de  
padres: De regreso 

al nido
Escuela de padres 4 (1 por periodo) Padres de familia

• Fuente: elaboración propia.
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Resultados y análisis
propuestas en la metodología. 

Diagnóstico
Encuesta dirigida a estudiantes 

• Figura 1. Interpretación de imágenes de la 
pregunta 1 de la encuesta. Fuente: elabora-
ción propia.

• Figura 2. Formas de agresión y maltrato que se presen-
tan en los niños. Fuente: elaboración propia.

-

En total fueron encuestados 24 estudiantes 
de nivel preescolar y 31 de básica primaria, y 
70 estudiantes de básica secundaria y media. 
Las encuestas aplicadas mostra-
ron que más del 50 % de los es-
tudiantes no tiene un concepto 
claro de los términos violencia y 
agresión; suelen ver estos dos 
conceptos como iguales. Cuan-
do se presenta un tipo de con-

en la casa son consideradas solo 
como peleas motivadas por in-
tereses particulares, especial-
mente a la hora de cooperar. Cabe destacar 
que los estudiantes reconocen como formas 

-

gura 1), pero también le dan importancia a 
la agresión física, a la exclusión y al daño de 
implementos escolares en este respectivo 

lugares donde se suelen pre-

agresiones) el 70 % de los estu-
diantes de básica secundaria y 

puesto que allí pasan la mayor 
parte del día interactuando con 
sus compañeros, seguido de la 

vez, el 46 % de los estudiantes 
de nivel preescolar reconoce que en todos 
los lugares mencionados anteriormente sue-

Las encuestas 
aplicadas mos-
traron que más 
del 50 % de los 
estudiantes no 

tiene un concep-
to claro de los 

términos violen-
cia y agresión

Los niños se están
maltratando

Los niños se están
defendiendo

Los niños se están
peleando

Porcentaje de estudiantes

Los niños están
siendo violentos

13 %
23 %

0 %
23 %

4 %
7 %

83 %
47 %

Preescolar Primaria

In
te

rp
re

ta
ció

n d
e i

m
ág

en
es

Todas las anteriores

Haciéndose comentarios y
bromas pesadas

Porcentaje de estudiantes

Escondiendo sus objetos personales
para que no puedan hacer tareas

propuestas

No dejándolos participar de juegos
ni trabajos grupales y pidiéndole

a otros niños que hagan lo mismo

42 %
3 %

25 %
23 %

13 %
20 %

21 %
33 %

Preescolar Primaria

Fo
rm

as
 de

 ag
re

sió
n y

 m
alt

ra
to

Los niños se están
maltratando

Los niños se están
defendiendo

Los niños se están
peleando

Porcentaje de estudiantes

Los niños están
siendo violentos

13 %
23 %

0 %
23 %

4 %
7 %

83 %
47 %

Preescolar Primaria

In
te

rp
re

ta
ció

n d
e i

m
ág

en
es

Todas las anteriores

Haciéndose comentarios y
bromas pesadas

Porcentaje de estudiantes

Escondiendo sus objetos personales
para que no puedan hacer tareas

propuestas

No dejándolos participar de juegos
ni trabajos grupales y pidiéndole

a otros niños que hagan lo mismo

42 %
3 %

25 %
23 %

13 %
20 %

21 %
33 %

Preescolar Primaria

Fo
rm

as
 de

 ag
re

sió
n y

 m
alt

ra
to
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-

familiares, donde los hermanos mayores son 

que los comportamientos agresivos que se 
evidencian en los niños tienen origen en la 
familia, y estos se visibilizan en el ámbito es-

-
rios que hacen los estudiantes, tales como: 
“Los niños hombres son los que más pelean 

películas y cree que tiene músculos, enton-
ces pelea porque se cree fuerte”, “Mi papá 
le dice puras groserías a mi mamá, se ponen 
bravos y pelean diciéndose cosas”, “Peleo en 
la casa porque mi hermano no comparte”, 
“Mi hermano sí me enseña a pelear”.

En este caso, el 
maestro cumple un 
papel fundamental 
para la resolución de 
problemas, sin em-
bargo, no todas las 
veces el docente lo-

-
tuaciones por varias 
razones, tales como: 
cuenta con poco 
tiempo, no tiene el 
apoyo de un comité 

de convivencia, desconoce el manual de con-
vivencia de la institución y algunas situaciones 
requieren intervención de un profesional en 
el área, ya que el docente no puede acceder 
a todos los conocimientos necesarios para 
determinados procesos. Es así como muchas 
veces el docente solo recurre al castigo y a 
conversar sobre lo sucedido con los padres 
de familia. 

El 100 % de los estudiantes encuestados ma-

a hablar con los padres de familia ante una 
-

diantes de primaria menciona que su maes-
tra aprovecha lo ocurrido para tratar algunos 
temas en clase y enseñarles a los niños cómo 

-
ca. Según lo propuesto por Gallego (2011), 
los maestros deben estar atentos a cualquier 

-

resolución de la situación problemática, in-

situación a su vida particular, ayudándolo a 
entender los sentimientos y emociones que 
pueden generar sus actos en el compañero 
que recibió la agresión.

Entrevista semiestructurada  
a padres de familia o acudientes
La entrevista fue aplicada a 97 padres de fa-

un punto de tensión entre dos o más impli-
cados, que no siempre, pero sí en la mayoría 
de los casos, genera algún tipo de agresión, 
y dentro de los tipos de agresión destacan 
la verbal y física. A su vez, reconocen que 
dichos actos originan graves secuelas en la 

pequeños por su “falta de comprensión y de 
control emocional”, en las formas naturales 

que en ocasiones estimulan en casa.

-
crado en este tipo de situaciones, el 100 % 

-
dido o la víctima; les cuesta reconocer que 

victimario. Los padres son conscientes de 
que la familia es el primer responsable en 
toda esta situación, pues consideran que se 

Para los estudian-
tes es importante 
tener una persona 
mayor que  sirva 
de intermediario 

cuando se presen-
ten situaciones de 

agresión y con-

hogar como en  
la escuela 
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• 

han perdido los valores, los espacios familia-
res, la comunicación y la forma de entender 

así como los castigos, inciden en las formas 

los entrevistados indicó que los entornos 
sociales del corregimiento son los responsa-
bles de algunos casos de agresividad, y re-
conocen que la comunidad de El Jordán es 

-
tos. Por último, indican que se ha perdido la 
conexión entre la comunicación de la escue-
la y la familia, pues ahora solo se encuentran 
para la entrega de notas. 

Al indagar por las intervenciones del docente 

Diseño de estrategias pedagógicas
Estrategias dirigidas a los estudiantes

 
-
-

pañamiento efectivo de los padres de familia. En estos espacios se estableció una guía 
con cuatro actividades diferentes (véase página 27 del documento en ), las cuales 
son responsabilidad del docente que se desempeña como orientador de la clase. Estas 
guías deben ser desarrolladas en los momentos que son destinados para las direccio-
nes de grupo. Se recomienda realizarlas por periodo escolar. Para el diseño de la guía 
se tomaron como base los cuentos para dormir de Pedro Pablo Sacristán, los cuales son 
educativos y transmiten valores a los niños y actividades lúdicas que representan un reto 
para la solución de problemáticas por parte de los estudiantes.

Figura 3. Entrevista semiestructurada para padres de familia y acudientes.

 el 100 % de los padres reconoce la 
ardua labor de los docentes en la re-
solución de esta problemática, reali-

zando múltiples tareas con grupos de 
estudiantes numerosos,

-
nocido algún tipo de agresión-exclusión por 
parte de un docente a un estudiante. Sienten 
que no hay seguimiento de los procesos, no 
hay acompañamiento de las instancias insti-

más allá de la intervención verbal del docente.
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 El árbol de las buenas palabras
El árbol de las buenas palabras es un espacio diseñado para que los estudiantes eviten 

tener una comunicación más asertiva con sus pares y orientadores. 

-
las de clase un árbol, de 1,60 metros de altura, aproximadamente, con ramas secas. En 

vocabulario y el buen trato en el aula de clase. Cada vez que un estudiante exprese una 
palabra ofensiva o vulgar debe escribirla en un papel y luego introducirla en un buzón 
que estará localizado al lado del árbol. El estudiante deberá seleccionar una frase positi-

secas; de igual manera, deberá portar la palabra en su pecho en una escarapela.

en los buzones de cada grado. El que tenga menos palabras ofensivas o vulgares será 
el ganador de un incentivo, como salidas pedagógicas, integraciones o almuerzos. El 
grado que tenga mayor cantidad de palabras ofensivas o vulgares tendrá que realizar 

elaboración de carteleras y brindar charlas a los estudiantes de otros grados con temas 
alusivos a la prevención del matoneo y el uso de palabras adecuadas que permitan una 
comunicación asertiva.

Estrategias dirigidas a los padres de familia 

 “Píldoras informativas, juntos construimos un mejor camino”

(véase página 35 del documento en -

 Escuela de padres: De regreso al nido

en el proyecto Escuela de padres, en donde cada director de grupo deberá generar un 
-

de paz.

La organización de la estrategia cuenta con encuentros bimensuales correspondientes a 
cada periodo escolar. Las sesiones deberán tener una duración de dos horas y en grupos 
de padres de familia por nivel. Las guías de los encuentros serán diseñadas de acuerdo 
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). 

 Primera fase: Juntos somos más (bienvenida) 

-

del día.

 Segunda fase: Compartiendo saberes (desarrollo temático central)

-

posiblemente, en algunas sesiones se realice algún producto. El rol docente será de 
acompañamiento orientando la actividad, mediando las intervenciones, generando 
preguntas de contraste o de profundización, siempre en atenta escucha.

 Tercera fase: Consolidando la experiencia (puntualización teórica-práctica)
En esta fase se espera que los docentes sinteticen la experiencia a través de un con-
traste entre los aportes de las familias, los aportes de la literatura en relación con el 
tema y las particularidades concretas del grupo, para concluir brindando recomenda-
ciones de aplicación en los hogares que refuercen las habilidades desarrolladas.

 Cuarta fase: Retroalimentación del espacio (evolución del espacio)
Finalmente, cada padre de familia diligenciará el formato de evaluación proporciona-
do por el equipo de investigación, el cual contará con algunas preguntas cerradas y 
otras abiertas.

Implementación de estrategias pedagógicas
Estrategias dirigidas a los estudiantes

 
-
-

do con sus observaciones, se evidenció que un 100 % de los docentes reconoce que 
estos espacios han servido para que los estudiantes sean más conscientes de su papel 
en la sociedad; de igual forma, que sean consecuentes con su rol como líderes dentro 

en su entorno. El 100 % de los docentes manifestó un gusto por estos espacios, ya que 
les ha dado la oportunidad de acercarse más a las problemáticas propias de su grupo y 
los problemas particulares de sus estudiantes. A continuación, se muestran algunas de 
las expresiones indicadas por docentes y estudiantes:
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 Docente nivel preescolar: “Han sido espacios que permitieron conocer, respetar y 
entender aún más a mis estudiantes, fortaleciendo los lazos entre nosotros”.

 Docente de grado décimo: “Todos los espacios que se generen para fortalecer la 
unión del grupo son importantes, y estos, en particular, han sido valiosos, ya que están 

 Estudiante grado quinto: “Me siento muy contento con estos espacios porque ten-
go más tiempo para compartir con mis compañeros y la profe directora de grupo”.

 Estudiante grado undécimo: “Estos espacios eran muy escasos en las horas de 
clase, y solo se tenían si había un problema grave para resolver. Ahora que son más 
frecuentes siento que ha sido positivo para unirnos como grupo”.

soez que los estudiantes solían emplear, cordialmente, entre pares, 
como lo muestra la tabla 3.

Tabla 3. Cantidad de malas palabras expresadas por los estudiantes antes y después 
de aplicada la estrategia

Grados
Cantidad de malas 

palabras diarias antes 
de la estrategia

Cantidad de hojas en 
el árbol, después de un 
mes de aplicación de la 

estrategia

Preescolar 15 7
Básica Primaria 80 42

Básica Secundaria 90 40
Media 60 40

• Fuente: elaboración propia.____-

Además de observar la reducción en el número de palabras que los estudiantes expre-
saban por grado, también se realizó un rastreo de lo que manifestaban los docentes al 
respecto. A continuación, se muestran sus expresiones: 

 Docente grado preescolar: “En nuestro grado la estrategia fue un éxito y permitió 

otros de sus compañeros, para buscar estrategias de apoyo, ya que las siete palabras 
las pusieron entre cuatro estudiantes: Valery, Maximiliano, Alan y David”. 

 El árbol de las buenas palabras

la estrategia El árbol de las buenas palabras, se puede señalar que: 
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 Docente grado primero: “En mi curso la estrategia sí funcionó porque logró 
tocar a Samuel Ruiz, que ustedes saben… él tiene un vocabulario mmm… Era el 
estudiante que más decía malas palabras. Los otros estudiantes fueron notando 

-

 Docente grado segundo: “A los estudiantes de mi salón la estrategia no les 

porque es algo que ellos tienen muy interiorizado, y aunque no lo quieran decir, 
lo hacen de manera involuntaria. Cuando notaron que eran uno de los grupos con 

-
medio es una palabra por día, pensé que iban a ser más”. 

 Docente grado tercero: “Mi grado tiene una particularidad, en el hay dos niños 
-

traedad. Cuando les presentamos las estrategias ellos le manifestaron a todo el 
grupo: ‘Los vamos a hacer perder’. Y ellos mismos son los que se han encargado 

-

 Docentes grados cuarto y quinto: “Nuestros estudiantes no suelen expresar 
tantas groserías a la hora de interactuar con sus compañeros; sin embargo, cree-
mos que se disminuyeron, aún más, este tipo de palabras”. 

 Docentes de básica secundaria y media: “Para nosotras la estrategia ha sig-

que ha sido por el hecho de no querer usar la escarapela y estar expuesto con sus 
compañeros, sin embargo, ha sido positivo tener el árbol de las malas palabras en 
nuestros salones”.

-
cesitan un mayor acompañamiento en la comprensión de su actuar, y en la búsqueda de 
estrategias que favorezcan su relación con el grupo, proyectando la investigación hacia 
un segundo momento de intervención con casos y estrategias particulares.

Particularmente, para el nivel preescolar y primaria la estrategia se convirtió en un 

-
va. Por ello, en todos los grupos los docentes asumieron esta situación como una 

-
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 Docente grado quinto: “Lo que pasó en mi grupo es que a veces los niños no 
comprendían las palabras, entonces yo aproveché la clase de ética y primero les 

fue como resolví esto”. 

 Docente de preescolar: “Para mis niños también fue difícil porque son más pe-

positiva es el comportamiento que tiene Ana Lucía en clase, siempre quiere par-

o pereza, eso es tener una actitud positiva. Bueno y cosas así. Con los pequeños 

positivo en su autoconcepto, con expresiones como:

 Estudiante de preescolar: 
mis compañeros”.

 Estudiante de grado segundo: “Profe, ¿cierto que los niños que respetan a los 
demás no dicen malas palabras, porque esto sería no respetar?”.

 Estudiante de grado tercero:

-
vidual y grupal: al iniciar la implementación de la estrategia los 

que demandaba realizar varias acciones a la vez. Sin embargo, 
después de la primera semana los niños captaron la secuencia 
de acciones y el grupo en general acompañaba al estudiante 

que debía reforzar una actitud más positiva, incluso llegando a 
realizar la actividad sin la supervisión de los docentes, empren-
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• Fotografías tomadas por Gina Marcela Gaitán Gómez.

manera que llegaron a proponer que quien debía depositar la carita triste en el buzón era 
la persona a la que habían ofendido, pues esta era la que se sentía así. Igualmente, pro-

En el grado primero se presentó una situación similar; los estudiantes le propusieron a 

escoger la palabra más indicada para el estudiante que debía cumplir con el propósito 
de la estrategia. Por su parte, aquellos estudiantes que no emplearon las malas pala-

árbol”, “Es que a las personas hay que tratarlas bien, sin decirles malas palabras”.

El desarrollo de la estrategia permite reconocer que asumir las consecuen-
cias de nuestros actos no es una tarea fácil: uno de los aspectos generali-

zados que más le costó a los estudiantes fue comprender que cada acción 
tiene una consecuencia. En la estrategia dicho accionar estaba represen-
tado por la escarapela que debía portar el estudiante que decía una mala 
palabra, escribiendo en ella la misma frase positiva que había puesto en el 

Figura 4. Implementación de la estrategia El árbol de las buenas palabras.
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Figura 5. Escarapelas usadas por los 
estudiantes.

• Fotografías tomadas por  
Gina Marcela Gaitán Gómez.

un rechazo por parte de los estudiantes, ya 
que en los diferentes grupos se rehusaron 
a ponerse la escarapela, llegando incluso a 
romperla, tirarla a la basura o esconderla. El 

acompañamiento de los docentes facili-
tó que en algunos grados (de prees-

colar a tercero) los niños portaran 
por poco tiempo la escarapela, 

mientras que en los grados 
superiores no fue posible, lo 
cual nos muestra que no es 
fácil asumir las consecuencias 
de los actos realizados, así las 
acciones sean simbólicas, y 

que, por tanto, es importante 
recurrir a otras estrategias que 

contribuyan a dicha comprensión. 

de las dinámicas institucionales y la proyección de la investigación: los encuen-
tros que se generaron con los docentes de la institución, para evaluar la aplica-

necesidad urgente que tiene la institución de actualizar, socializar y poner en 
práctica el manual de convivencia; instrumento que favorece la participación de 
la comunidad institucional y que ayuda a autorregular las dinámicas de convi-

vencia adversas que se presentan en las aulas, como garante de derechos y del 
debido proceso, tanto de los estudiantes como de la planta docente. 

A la par surgió la iniciativa de organizar un grupo de apoyo liderado por los docentes 
,encargado de analizar, acompañar y proponer estrategias más efectivas para los casos 
particulares de convivencia que se presentan en todos los grados de la escuela.

Con miras a enriquecer el proyecto de investigación, los docentes propusieron la 
posibilidad de complementar las estrategias (o incluso de crear unas nuevas) que se 
articulen con las competencias ciudadanas reglamentarias establecidas por el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN), pues consideran que dicho referente tiene apor-
tes importantes que aún se deben fortalecer en la institución. Igualmente, se planteó 
la posibilidad de realizar una estrategia que reúna los temas de convivencia con los 
procesos de lectoescritura que proponen las pruebas Saber en sus diferentes niveles 

-
to de los resultados institucionales en dichas pruebas, y de desarrollar los diversos 
proyectos institucionales.
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Estrategias dirigidas a los padres de familia
Píldoras informativas

solo el 40 % de dichos hogares reconozcan la estrategia ante la pregunta: ¿Sabe usted 
cuál es la estrategia pedagógica “píldoras informativas” que se está implementando en la 
institución educativa? 

Algunos padres de familia responden:

Madre de familia grado sexto: “La verdad profe es que a uno se le olvida leer las notas y 
más si los niños no se las entregan a uno en la mano, porque ya uno no revisa los cuader-
nos igual que antes”.

• Fotografías tomadas por Gina Marcela Gaitán Gómez.

Madre de familia grado cuarto: “Ay profe ahora sí me corchó. La verdad es que uno se en-
tera de las reuniones y esas cosas más porque la gente en el pueblo comenta, no porque 
uno lea las notas. La verdad no sé qué es eso”. 

A pesar de ello las familias que participaron activamente de la estrategia reconocen que 
-

milia. Algunos padres de familia indican la necesidad actual que tienen los hogares de 
tener un apoyo o guía que les permita entender el camino a la hora de educar y resolver 

Figura 6. Implementación de la estrategia Píldoras informativas. 
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que las brechas generacionales son cada 
vez más distantes. 

Al respecto los padres de familia comentan:

 Madre de familia grado quinto: “Esas 
notas son muy buenas, porque uno no 

discute y pelea con el esposo delante de 
ellos, se dice groserías y hasta a veces se 
pega uno, y no se da cuenta que eso es 

las notas le recuerdan a uno (o más bien 

que eso no está bien”. 

 Madre de familia de nivel preescolar: 
“Las notas que mandan las profesoras 
son muy buenas, nos recuerdan cómo 
debemos tratarnos en la casa, cómo de-

-
nes y los niños ya no son iguales a lo que 
fue uno antes; vea el mío tan pequeño y 

yo no sé qué hacer con él a veces, y con 
el grande a mí no me tocó eso. Entonces 
también nos toca aprender a los papás 

diferente, lo que le sirvió al uno ya no le 
sirve al otro”. 

 Padre de familia de grado séptimo: “A 
mí me parece que las notas son muy 

-
ban brusco, pero no que la cosa estaba 
tan grave como para hacer una investi-
gación, así como la que están haciendo. 
Son buenas porque entonces las profes 
están pendientes de darle a uno conse-

Finalmente, señalan que las píldoras infor-
mativas son una estrategia de calidad que 
aportan a la comunicación entre la institu-
ción y la familia, rompiendo el esquema de 
diálogo que se limita a la entrega de infor-

-
sumo formativo coherente con la realidad 
institucional que viven diariamente los es-
tudiantes, que aporta consecuentemente a 

Escuela de padres: De regreso al nido

Tuvo una asistencia de 63 
padres de familia, 99 % perte-
neciente al género femenino y 

el 1 % al género masculino

La Escuela de padres, denominada De re-

de 63 padres de familia, 99 % perteneciente 
al género femenino y el 1 % al género mas-
culino, lo cual permite evidenciar que, en la 
comunidad de El Jordán, aún está arraigada 
la tradición de que es la madre quien asume 
la responsabilidad de la formación educa-
tiva y comportamental 

-
nada, se sintió un am-
biente distante y des-

preocupado por parte de las familias, ya 
que esperaban encontrar en este espacio la 
misma dinámica que se desarrolla normal-
mente en la entrega de notas o informes 

de la sesión se dieron cuenta de que se rom-
pía el esquema habitual de la reunión y eran 
ellos los protagonistas y los encargados de 

darle vida al encuentro 
a través de sus aportes.

Con el paso de las ac-
tividades realizadas 
se logró evidenciar un 

44



Figura 7. Escuela de padres: 
De regreso al nido. 

•  Fotografías tomadas por Leidy 
Bibiana Durán Velásquez.

Sin embargo, 
cuando los ejem-
plos son externos 

brindan suge-
rencias, apoyos 
y muestras del 

deber ser como 
tutores de los 

menores

cambio de actitud positivo en los asisten-
tes, al observar las diferentes metodologías 

-
-

versatorio, retroalimentación y la evaluación 
del espacio) permitió mantener la aten-
ción, disposición y participación. Del 
mismo modo, el uso de audios y 
videos promovió un ambiente 
de mayor coherencia y credi-
bilidad, donde se dio colec-
tivamente la construcción 
de diversos saberes desde 
la percepción de diferentes 
vivencias y experiencias que 
enfrentan constantemente con 

además, que durante las activi-
dades desarrolladas los padres de 
familia fortalecieron habilidades como 

diálogo, respeto por la palabra, colaboración 
y debate. 

Haciendo énfasis en los resultados obte-
nidos se encontró que, el 100 % de los pa-
dres de familia indicó que es fácil reconocer 

se viven en el hogar, en proporción a las 
relaciones con sus 

-
ber qué hacer ante 
las diversas situa-
ciones presentadas, 
enmarcando el mal 

-
toridad y la falta de 
diálogo como fuen-
tes de dichas cir-
cunstancias. Sin em-
bargo, cuando los 

-
res de los menores. De lo anterior se puede 

concluir que existe una plena conciencia so-

a la hora de poner en práctica estrategias de 
formación que los contrarresten.

Frente a los resultados observados, los pa-
dres de familia que asistieron a la Escuela 
de padres reconocen que la labor educativa 
es una tarea de corresponsabilidad entre la 
escuela, la familia e incluso la sociedad; ac-

comunes para garantizar estándares míni-
mos de formación. Además, desean conti-
nuar participando en la Escuela de padres, 
pues le dan un valor preponderante a la co-
municación entre familia y docentes. 

En conclusión, las actividades desarrolladas 

que son necesarias e importantes, porque 
a través de ellas se reciben asesorías para 
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Recomendaciones
 
que no puede pasar de moda, por el contrario, debe tomar relevancia pues es en 

 
formativos en pro de una verdadera comunidad educativa.

 Consolidar el observatorio de la convivencia institucional.

 Institucionalizar las actividades diseñadas para la Escuela de padres y continuar su 
renovación año tras año.

Conclusiones
 -
to y violencia. Cuando se presentan estos casos, en el ámbito escolar, son percibidos 

 Los docentes y directivos no brindan un acompañamiento adecuado a los estudiantes 

manual de convivencia ni cuentan con un comité de convivencia. 

 Es importante brindar apoyo y capacitación a los padres de familia en temas relaciona-

 
por situaciones vividas en el hogar y los medios de comunicación. 

 Los docentes deben asumir una postura crítica a la hora de leer su realidad escolar, arries-
gándose incluso a reconocer sus falencias, pues solo así será posible encontrar los pun-
tos de tensión de la práctica pedagógica y buscar caminos viables para transformarlos.

proceso no sería posible sin el apoyo de los maestros quienes son los responsables de 
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 -
dad de El Jordán, por tanto, se requiere del acompañamiento de diversos agentes ins-
titucionales; sin embargo, con nuestro proyecto de investigación iniciamos el camino 
hacia una cultura de paz, atreviéndonos a preguntarnos por un ¿qué pasa? Pregunta 
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Anexo Encuesta para estudiantes de primaria1

1. ¿Cuál de las siguientes frases sirve para 
-

cede en las imágenes?

Encuesta para niños de nivel preescolar y básica primaria
Observa detenidamente las imágenes y responde las siguientes preguntas:

2. ¿De qué otras maneras sabes que se 
agreden o maltratan los niños?

a. Los niños están peleando
b. Los niños se están defendiendo
c. Los niños se están maltratando
d. Los niños están siendo violentos

3. ¿En qué lugares crees que pelean más 
los niños?

4. ¿Por qué crees que los niños y niñas pe-
lean con frecuencia?

a. 
para que no puedan hacer las tareas 
propuestas

b. Haciéndose comentarios y bromas 
pesadas que los hacen sentir mal

c. -

a otros niños que hagan lo mismo
d. Todas las anteriores

a. En la casa
b. 
c. En la escuela
d. Todas las anteriores

5. Cuando se presenta una situación de 

involucrado, por lo general: 

a. Porque es normal que los niños se tra-
ten así

b. 
c. Porque los adultos les han enseñado 

a comportarse así
d. Porque no saben cómo resolver sus 

6. Retomando las imágenes, ¿con que fre-
cuencia crees que se presentan las ante-
riores situaciones en la escuela?

a. Eres el que inicia la pelea y agredes a 
tu compañero

b. Te buscan la pelea y terminas siendo 
agredido

c. -
no de los involucrados

d. -
to tuyo

a. Nunca
b. Algunas veces

c. Muchas veces
d. Siempre
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7. 

8. 

a. No se preocupan por lo ocurrido
b. Escuchan lo ocurrido, pero no hacen 

nada
c. Regañan o castigan a los implicados en 

-
dres de familia

d. Aprovechan lo ocurrido para tratar al-
gunos temas en clase y enseñarles a los 
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9. 
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Anexo Encuesta para estudiantes de básica primaria2
Lee el siguiente texto y a partir de su comprensión responde las preguntas.

1. El anterior caso representa una situa-
ción de:

comparte poco con sus compañeros de clase pues estos lo 

vez que participa en alguna clase y le hacen comentarios 

-
ted nunca aporta nada bueno al grupo! Por estas razones 

estar solo y cuando puede no asiste a clases.

se le lanza pegándole puños y patadas, acompañadas de 
varias groserías. 

Ante el alboroto llega un profesor que se lleva a Andrés a 

2. -
car en la anterior situación?

a. 
b. Violencia
c. Agresión
d. Pelea

3. La reacción de Andrés es:

a. Agresión física
b. Agresión verbal

a. 
constantemente

b. Extraña, en nuestro colegio eso nunca 
pasa

c. Inapropiada, no fue la manera ade-

c. Agresión psicológica
d. Todas las anteriores
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4. ¿Si estuvieras en la situación de Andrés 
harías lo mismo?

¿Por qué?   
 
 

Sí              No            

5. ¿Con qué frecuencia suceden estas si-
tuaciones en la institución?

6. ¿Por qué crees que se presentan estas si-
tuaciones en el colegio?

a. Nunca
b. Algunas veces
c. Muchas veces
d. Siempre 

7. 

cuando suceden situaciones de agre-
sión en el colegio? 

a. Porque no hay manual de convivencia
b. Porque los profesores no enseñan te-

mas relacionados y les dan poca im-
portancia

c. -
nes con normalidad

d. Porque no hay acompañamiento ni 
apoyo familiar

8. ¿En qué otros lugares son comunes las 

a. Con Andrés
b. Con el grupo
c. No me involucro en este tipo de 

situaciones

a. En la casa
b. En la calle
c. En los bares
d. En todas las anteriores
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Anexo Entrevista semiestructurada para padres 
de familia y acudientes

3
Por favor conteste estas preguntas lo más honestamente posible, teniendo en cuenta el 
siguiente caso:

comparte poco con sus compañeros de clase pues estos lo 

vez que participa en alguna clase y le hacen comentarios 

-
ted nunca aporta nada bueno al grupo! Por estas razones, 

estar solo y cuando puede no asiste a clase.

-
-

dole puños y patadas, acompañadas de varias groserías. 

Ante el alboroto llega un profesor que se lleva a Andrés a 

1. -
sión?, ¿están asociados?, ¿de qué manera?

2. ¿Qué piensa acerca de la situación de 
Andrés y sus compañeros de grupo?

3. ¿Qué cosas negativas o positivas obser-
va en esta situación?

4. ¿Qué tan común es para usted el caso 
de Andrés?

5. -
car en el caso de Andrés?

6. ¿Considera que las personas agresivas 
nacen o se hacen?

7. ¿Cuáles son las causas de la agresividad 

8. ¿En quién recae la responsabilidad de 
estas situaciones?

9. -
crado en este tipo de situaciones?

10. Desde su conocimiento, ¿cómo abor-
dan estas situaciones los docentes en la 
escuela?   

11. ¿Cuál es su apreciación frente a ello? 
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Anexo Frases positivas 4
Soy sincero Tengo buena  

voluntad Soy comprensivo Soy responsable

Quiero paz Soy agradecido Soy solidario Soy valioso

Soy amoroso Soy optimista Soy honesto Soy talentoso

Tengo autoestima Soy tolerante Soy alegre Soy soñador

Sé perdonar Autoaceptación Soy bondadoso Soy valiente

Sé escuchar Tengo fe Soy sensato Soy dedicado

Soy respetuoso Autodominio Tengo  
determinación

Soy humilde Soy auténtico Soy comprensivo Soy perseverante

Soy paciente Soy tolerante Tengo actitud  
positiva Soy equitativo

Soy amable Soy amigable Soy amistoso Soy honrado

Soy compasivo Soy capaz Soy cariñoso Soy leal

Soy carismático Soy colaborador Soy un buen 
compañero Soy creativo

Soy comprometido Soy decente Soy prudente

Soy disciplinado Soy divertido Soy educado Soy puntual

Tengo energía 
positiva Soy entusiasta Soy estudioso Soy feliz

Soy exitoso Soy generoso Soy inteligente Soy optimista
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gías para el de-
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lidades motrices 
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A medida que crece la preocupación por la 
forma en la cual nuestros estudiantes están 
respondiendo a lo aprendido en las aulas 
de clase, también se pone en tela de juicio 
de qué manera las prácticas pedagógicas 
tradicionales no le permiten al estudiante 
explotar en un 100 % sus habilidades edu-
cativas y de relacionamiento con su entor-
no. Frente a esto, es importante que des-
de la escuela se piense en estrategias que 
permitan la transversalización curricular y, a 
su vez, le facilite a los educandos la adquisi-

-
lecimiento de habilidades sociales. 

La formación integral del educando se des-
taca como una de las premisas que funda-
mentan el quehacer educativo, puesto que 
la escuela cobra importancia en la medida 

de su propio ser, en ocasiones, generándo-
le espacios de socialización y encuentro con 
sus pares, en otros, ayudándole en el reco-

nocimiento de sus habilidades y destrezas, 

proyecto de vida, también, al llevarlo por la 
aventura del conocimiento, indagando, ana-

de las áreas de aprendizaje. 

Es sabido que los procesos de enseñanza 
aprendizaje han cambiado. Actualmente, se 
han introducido nuevas tecnologías para el 
desarrollo de habilidades motrices y cog-
nitivas de los estudiantes, donde el alumno 
ocupa un lugar central en los nuevos mode-
los de aprendizaje, 
asumiendo un rol 
de aprendiz con ma-
yor autonomía y res-
ponsabilidad, y don-
de el docente juega 
un papel importante 
en el refuerzo de es-
tos procesos de au-
toaprendizaje.
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A pesar de lo anterior, se escucha con fre-
cuencia que la escuela se ha quedado an-
quilosada en el tiempo social, que tiene un 
carácter académico y enciclopédico que ge-
nera tedio en muchos de sus educandos, que 
limita en lugar de liberar al estudiante para la 
adquisición del conocimiento, que tiende a 
reproducir problemáticas sociales, de violen-
cia, con abusos y discriminación que provoca 

La Institución Educativa San Rafael, y sus se-
des rurales, no son ajenas a estas realidades, y 
es donde se evidencia que nuestros docentes 
necesitan cambiar sus prácticas pedagógicas 
para estar acorde con las necesidades actua-
les de nuestros estudiantes.

Teniendo en cuenta que la educación en Co-
lombia ha puesto en evidencia la necesidad 
de redireccionar las prácticas pedagógicas, y 
buscar la manera de realizar una integración 
curricular (Moreno y Nieves, 2014), surgen 
las huertas escolares, como insumo para las 
aulas. Aunque estas han sido tomadas tradi-

cionalmente como una zona dedicada a la 
promoción de una educación nutricional, en 
esta ocasión se presentan como una opción 
pedagógica y didáctica, la cual permite ad-
quirir nuevos conocimientos, rescatando en 
los estudiantes el amor por la naturaleza, el 
trabajo agrícola, el cuidado y la preservación 
del medio ambiente. Además, el trabajo en 
la huerta ayuda a construir valores y normas 
que repercutirán en la formación, tanto aca-
démica como personal.

Tomando como base lo expuesto ante-
riormente surgió la siguiente pregunta de 
investigación: 

primaria de la Institución Educativa San Rafael, del municipio de San Rafael, a través 
de la creación de una huerta escolar que permita el fortalecimiento de las áreas de 
ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y lenguaje.

Objetivo general

Objetivos especifícos
1. Diseñar guías que permitan articular los aprendizajes de las áreas de ciencias natura-

les, ciencias sociales, matemáticas y lenguaje con las actividades desarrolladas en la 
huerta escolar. 

2. Implementar guías de aprendizaje desde la huerta escolar, en las áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales, matemáticas y lenguaje, encaminadas al desarrollo de 

3. Evaluar la efectividad de las guías de aprendizaje en el desarrollo de conocimiento 
y el fortalecimiento de las habilidades sociales en los estudiantes de básica primaria 
de la I. E. San Rafael.

¿Cómo se pueden desarrollar apren-

sociales en estudiantes de básica pri-
maria de la Institución Educativa San 
Rafael, en las áreas de ciencias natu-
rales, ciencias sociales, matemáticas 
y lenguaje, a través de la creación de 

huertas escolares?
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Metodología

Población y muestra

Esta investigación es de tipo explicativa, de campo y aplicada, con un enfoque cualitativo. 
Como técnica de recolección de información se utilizó la investigación-acción y la obser-
vación. Como instrumento la observación participante y el diario de campo.

Materiales y métodos

La I. E. San Rafael, del municipio de San Ra-
fael, Antioquia, cuenta con una población de 
1.730 estudiantes en las jornadas ordinaria, 
nocturna y dominical, distribuidos en 14 se-
des. Estos estudiantes se ubican en los niveles 
de preescolar, básica primaria, básica secun-
daria y media técnica en turismo y comercio. 
La institución educativa ofrece educación en 
diferentes modalidades: escuela graduada, 
escuela nueva,  y posprimaria. 

Esta investigación se llevó a cabo en tres 
sedes de la I. E. San Rafael: Sede Primaria 

Narcisa Arbeláez, ubicada en el casco urba-
no del municipio de San Rafael, Centro Edu-
cativo Rural El Brasil, Centro Educativo Rural 
Danticas y Centro Educativo Rural El Charco. 

La muestra estuvo representada por un total 
de 70 estudiantes de tres sedes rurales: C. E. 
R. El Brasil, C. E. R. El Charco y C. E. R. Danti-
cas, y un grupo de grado primero de la sede 
urbana, con edades entre los 5 a 13 años y 
ubicados en los niveles de preescolar a quin-
to grado. Esta muestra conforma el 8,3 % de 
la población total de básica primaria. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se tuvieron en cuenta tres etapas: diseño 
de guías de aprendizaje, implementación de las guías y evaluación de los aprendizajes 
adquiridos por los estudiantes. 

Diseño de guías de aprendizaje
Para el diseño de las guías de aprendizaje se 
tomaron como modelo las guías diseñadas 
por la estrategia de investigación del progra-
ma Alianza por la Educación con Calidad y 
Equidad, las cuales son desarrolladas bajo 
la metodología Aprender Haciendo (Torres, 
2016). Cada guía de aprendizaje contiene 
tres momentos claves para lograr los obje-

tivos propuestos: Momento uno, llamado 
activación de saberes previos, en el cual se 
evaluaron los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre la temática y los concep-
tos a tratar en la guía; Momento dos, enfoca-
do en las actividades que se realizaron en la 
huerta escolar, y que permitió que los estu-
diantes realizaran un trabajo práctico, diná-
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mico y recreativo donde se relacionaron, de 
manera directa, con la temática y los concep-
tos establecidos en la guía; y Momento tres, 
en donde se hizo la retroalimentación de 
los saberes adquiridos por los estudiantes, 
reforzando aquellos aspectos donde pre-

temas abordados en la guía. De acuerdo con 
-

caron y se fortalecieron algunos estándares 

propios de las áreas de ciencias naturales, 
ciencias sociales, lenguaje y matemáticas 
(véase páginas 51-173 del documento en 

) También se reforzaron habilidades socia-
les como el trabajo en equipo, el buen trato, 
el respeto por sí mismo y por sus compañe-
ros, el uso de palabras adecuadas para el 

de fortalecer las habilidades sociales de los 
estudiantes. 

Implementación de guías de aprendizaje
Las guías de aprendizaje de ciencias natu-
rales, matemática y lenguaje se aplicaron a 
estudiantes desde el nivel preescolar hasta 
quinto grado de los C. E. R. El Brasil, El Char-
co y Danticas, los cuales trabajan bajo la mo-
dalidad Escuela Nueva (EN). Las guías de 
ciencias sociales se aplicaron a estudiantes 
de grado primero de la Sede Primaria. Cada 
guía de aprendizaje se aplicó en dos sesio-

nes, con un máximo de dos horas y media 
por sesión, dentro de la jornada escolar ha-
bitual. La Guía de aprendizaje 1 de Ciencias 
Naturales contó con la participación de los 
padres de familia. Para recopilar las observa-
ciones de cada guía se diseñó un diario de 
campo, en el cual se anotaron las actividades 
realizadas, los aspectos positivos y negati-
vos, entre otros (Anexo 1).

Evaluación de los aprendizajes

estudiantes, de forma individual, una evalua-
ción que permitiera conocer los aprendiza-

en el desarrollo y aquellos aspectos en los 
que se debía fortalecer la guía. En cada una 

de ellas se evaluaron no solo los conocimien-
tos adquiridos, sino también el desarrollo de 
las habilidades sociales como el trabajo en 
equipo y la buena comunicación entre pares. 
Esta evaluación se encuentra en las guías de 
aprendizaje.

Resultados y análisis
Diseño de guías de aprendizaje
Se diseñaron, en total,  nueve guías de aprendizaje, tres para el área de ciencias naturales y dos 
guías para cada una de las áreas de ciencias sociales, matemática y lenguaje (véase páginas 
51-173 del documento en ). La primera guía de las áreas de ciencias naturales, ciencias so-
ciales y matemáticas está enfocada en la adecuación y construcción de las huertas, teniendo 
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en cuenta las necesidades de los centros educativos donde se aplicarían; en cambio, la 
primera guía de lenguaje no tuvo como objetivo la adecuación de la huerta, debido a que 
este proceso se había llevado a cabo con anterioridad en el centro educativo. En cada 
una de las guías se trabajaron aspectos importantes de las cuatro áreas, tales como: ca-
racterísticas de los seres vivos, propiedades nutricionales de los alimentos, pisos térmicos, 
área y perímetro, abejas meliponas, nacimiento de la agricultura, las partes de la oración y 
la elaboración de cuentos. Las guías de aprendizaje se diseñaron teniendo en cuenta los 
aspectos a fortalecer en los estudiantes de cada centro educativo (tabla 1).

Tabla 1. Guías de aprendizaje

Área Nombre  
de la guía

Temas a 
tratar Objetivo

Centro 
educativo 
donde se 

aplicó

Grados

Ciencias 
Naturales

Manos  
a la obra

La huerta 
orgánica

Adecuar la 
huerta escolar 

implementando 
abono orgánico

C. E. R. El 
Brasil 0° a 5 °

Ciencias 
Naturales

Conociendo 
las plantas y 
animales de 
mi escuela

Características 
principales de 
las plantas y 

animales que 
viven en la 

huerta

Integrar algunos 
conceptos propios 

de ciencias naturales 
y que los estudian-
tes reconozcan las 

características princi-
pales que presentan 
las plantas y los ani-
males de la huerta

C. E. R. El 
Brasil 0° a 5°

Ciencias 
Naturales

Soy lo que 
como

Propiedades 
nutricionales 

de los 
alimentos

Reconocer las pro-
piedades nutriciona-
les de los alimentos 

sembrados en la 
huerta escolar

C. E. R. El 
Brasil 0° a 5°

Lenguaje
Conozca-

mos nuestra 
huerta

El nacimiento 
de la agricul-
tura, nombres 

Fortalecer procesos 
de lectura y escritura 

mediante el reco-
nocimiento de los 

productos agrícolas 
más cultivados en 
Colombia y en el 
municipio de San 

Rafael

C. E. R. 
Danticas 0° a 5°
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Área Nombre  
de la guía

Temas a 
tratar Objetivo

Centro 
educativo 
donde se 

aplicó

Grados

Lenguaje
Juguemos 

con las 
palabras

Partes de la 
oración

de la oración y cons-
truir cuentos acerca 
de los alimentos de 

la huerta escolar

C. E. R. 
Danticas 0° a 5°

Matemáticas
Midamos 
nuestra 
huerta

Área y  
perímetro

Determinar el perí-
metro y el área de la 
huerta escolar y de 

cada una de sus eras

C. E. R. El 
Charco 0° a 5°

Matemáticas

Conociendo 
el mundo 
de la meli-
ponicultura

Abejas meli-
ponas

Establecer un  
meliponario en la 

huerta escolar

C. E. R. El 
Charco 0° a 5 °

Ciencias 
Sociales

Organice-
mos nuestra 

huerta

Adecuación 
de la huerta 

escolar

Adecuar la huerta 
escolar

Sede Prima-
ria Narcisa 
Arbeláez

1°

Ciencias 
Sociales

Conozca-
mos nuestro 

clima

Pisos  
térmicos

Determinar el clima 
de San Rafael y el 

reconocimiento de 
cada uno de los 

pisos térmicos en 
Colombia

Sede Prima-
ria Narcisa 
Arbeláez

1°

• Fuente: elaboración propia.

Implementación de guías de aprendizaje
A continuación, se describen los resultados obtenidos en la implementación de las guías 
de aprendizaje diseñadas para cuatro áreas del conocimiento: ciencias naturales, lenguaje, 
matemáticas y ciencias sociales, efectuadas en diferentes centros educativos. 

Implementación de guías en el área de Ciencias Naturales
Las guías de ciencias naturales se aplicaron a 13 estudiantes del C. E. R. El Brasil.
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• Todas las fotografías que aparecen en esta sección fueron tomadas por Leidy Bibiana Durán Velásquez.

Guía de aprendizaje Manos a la obra1
En el Momento uno de la guía los padres 
de familia compartieron con los estudiantes 
sus experiencias y conocimientos sobre el 
cultivo de verduras y hortalizas; menciona-
ron los productos más cultivados en la ve-
reda y cuáles de estos se pueden sembrar 
en la escuela. En cuanto al uso de abonos y 
pesticidas los padres de familia suelen usar 
productos químicos que se adquieren con 
facilidad en tiendas agro, saben los aspec-
tos positivos que estos traen como el con-
trol de plagas y que los alimentos crezcan 
sanos, pero desconocen los efectos adver-
sos que pueden causar a la salud de los 
consumidores. Esta guía permitió que los 
padres de familia y estudiantes conocieran 

-
das orgánicos, que pueden ser producidos 
en casa, a bajo costo, y así evitar la contami-
nación del suelo y del agua.

En el trabajo realizado en la huerta se observó 
una buena comunicación entre los estudiantes 
y los padres de familia, además de responsa-
bilidad, respeto, buen comportamiento, coo-
peración, participación y una adecuada dispo-
sición al realizar las diferentes tareas que se le 
asignaron a cada grupo, para dejar la huerta 

-
do en cuenta los conocimientos de los padres 
de familia, las semillas y plántulas obsequia-
das por Salvaterra se sembraron en las eras:1 
cebolla de huevo y rama, cilantro, acelga, 
lechuga verde, roja, albahaca, menta, apio, 
ahuyama, pepino y zanahoria. Se destaca el 
conocimiento de algunos estudiantes sobre 

que trae su consumo para la salud de las per-
sonas, al igual que los tipos de sustrato que 

más adecuado para la siembra. 

1. Surcos de tierra de diferentes longitudes en los cuales se siembran semillas y plantas de diversas especies.

También se observaron algunos aspectos 
negativos, como la falta de herramientas 
necesarias para el trabajo en la huerta, ade-
más, se evidenció que algunos estudian-

equipo, ya que les cuesta compartir y pre-
-

ció en los talleres siguientes. 

Figura 1. Adecuación de la huerta escolar por padres de familia y estudiantes del C. E. R. El Brasil.
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Figura 3. Observación de ani-
males presentes en la huerta 

del C. E. R. El Brasil.

Figura 2. Análisis del texto del  
Momento uno de la guía en el  

C. E. R. El Brasil.

Guía de aprendizaje Conociendo las plantas y  
animales de mi escuela

2
En esta guía de aprendizaje los estudiantes 
mostraron sus habilidades en comprensión 
lectora, respondiendo preguntas basadas 
en el texto del Momento uno. Fueron ca-

del cuento (“Laura y sus semillas”), la idea 
central y comparar las situaciones viven-
ciadas por el personaje con las situaciones 
que ellos tienen en la casa y en la escuela 

las actividades didácticas y prácticas reali-
zadas fuera del aula de clases hacen que los 
estudiantes estén atentos e interesados, y 
puedan aprender mientras se divierten. Fue 
muy entretenido para ellos observar con la 
lupa las plantas y animales que encon-
traron en la huerta, ya que a través de 
la práctica pudieron observar algunos 
conceptos aprendidos en el aula de 

Esta guía permitió que los estudiantes 
reconocieran los animales más 
comunes que se encuen-
tran asociados a la huer-

que pueden ser be-
-

ces, abejas, avis-
pas, mariposas 
adultas y algunos 
escarabajos de-
predadores) o 
dañinos para las 
plantas (saltamon-
tes, larvas de maripo-

-
gos y caracoles). Se debe 

agregar que observaron estructuras de es-
tos como las patas, alas, antenas, cuerpo y 

la planta y las funciones que tienen cada una 
de estas. Con dichas actividades se fortale-
ció el trabajo en equipo, el docente reforzó 
en los estudiantes el respeto por los demás, 
el uso de palabras como por favor, gracias, 
permiso, que permitan tener una comunica-
ción más asertiva entre compañeros.

Las actividades 
didácticas y prác-

ticas realizadas 
fuera del aula de 
clases hacen que 
los estudiantes 
estén atentos e 

interesados
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Figura 5. Preparación de ensalada con vegetales y 
 hortalizas de la huerta del C. E. R. El Brasil.

Figura 4. Decoración de verduras y frutas con plastilina 
en el C. E. R. El Brasil.

Guía de aprendizaje Soy lo que como3

Guía de aprendizaje Conozcamos nuestra huerta1

Con esta guía de aprendizaje los estudian-
tes reconocieron la importancia del consu-
mo de verduras, hortalizas y frutas para el 
crecimiento del sistema muscular y el mejo-
ramiento de la salud de las personas, iden-

se encuentran en estas, además, se observó 
en los estudiantes motivación, interés e ini-
ciativa para realizar las actividades planea-
das. La participación es una de las fortalezas 
más relevantes de los niños y niñas, donde 
descubren nuevos conocimientos. Las ac-
tividades de armar el rompecabezas y re-
llenar una verdura o fruta con plastilina les 

concentración, al igual que la preparación 
de la ensalada. Los estudiantes aprendie-
ron que las verduras y hortalizas se pueden 
comer de manera diferente, divertida y de-

-
ron la ensalada preparada por ellos mismos 

Implementación de guías en el área de Lenguaje 
Las guías de Lenguaje se aplicaron a 31 estudiantes del C. E. R. Danticas.

A través de esta guía se logró trabajar la 
comprensión lectora por medio del tex-
to “El nacimiento de la agricultura”, donde 

importancia que esta tiene para la alimen-
tación y cómo promueve el desarrollo de 
un país. Hay que mencionar, además, que 
observaron fotografías y láminas de alimen-
tos que se adquieren en el mercado. Los 

cuáles de estos productos se cultivan en el 

Las actividades realizadas en la huerta hicie-
ron posible que reconocieran los nombres 
comunes de las plantas cultivadas y las par-
tes comestibles, al igual que las diferentes 
preparaciones de estos alimentos. Con ayu-
da de la docente consultaron los nombres 
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y hortalizas que se cultivan en San 
Rafael, C. E. R. El Brasil.

Guía de aprendizaje  Juguemos con las palabras2

huerta; con esta información, cada equipo construyó un 
pequeño texto con las características principales de las 
plantas observadas, donde se evaluó la redacción, la 
gramática y la semántica. Fue notorio, en este ejerci-

para darle sentido y coherencia a los escritos, por 
lo cual este aspecto se fortalecerá en las siguientes 
guías de aprendizaje. Esta guía posibilitó que los 
estudiantes trabajaran conjuntamente, de manera 
organizada, mostrando respeto por el otro, respon-
sabilidad, cooperación y trabajo en equipo. Se des-
tacan algunos estudiantes con liderazgo y apropiación 
en la socialización de las actividades.

Las actividades realizadas en esta guía de 
aprendizaje permitieron que los estudian-
tes fortalecieran su comprensión lectora a 
través de la lectura del cuento “El huerto 

central, el personaje principal e hicieron 
comparaciones de las verduras y hortalizas 
mencionadas en el cuento, con las que se 
tienen cultivadas en la huerta de la escue-
la. Al mismo tiempo, los estudiantes debían 

y sustantivos presentes. Algunos grupos lo-
graron reconocer los verbos, pero la mayo-

el término adjetivo y sustantivo. A través de 
un video se fortalecieron estos conceptos.

Por otro lado, el trabajo realizado en la huer-

los verbos, adjetivos y sustantivos de las 
actividades que se encontraban realizan-
do. Con ayuda del docente se formularon 
oraciones de estas actividades y se señala-
ban estos conceptos; así, se observó que el 

aprendizaje y disfrute de los estudiantes es 
-

mos, experimentan y activan su creatividad, 
lo que permite comprender que a través de 
la exploración los estudiantes desarrollan la 
habilidad de observar e interactuar con el 
otro y con el medio que lo rodea, además, 
hay una motivación mayor al ser un espacio 
diferente al salón de clases. Se destaca en 
esta guía la creatividad de los estudiantes 
en la elaboración de cuentos e historietas 
sobre las verduras y hortalizas sembradas 

de resaltar la motivación, el compromiso y 
el buen comportamiento en las actividades 
grupales e individuales, el respeto por el 
otro, la responsabilidad, la cooperación, el 
trabajo en equipo y la iniciativa de liderazgo 
por parte de algunos estudiantes.
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       Figura 8. Socialización de preguntas del Momento uno en el C. E. R. El Charco.

Figura 7. Cuento creado por estudiantes del C. E. R. Danticas.

Implementación de guías en el área de Matemáticas
Las guías de aprendizaje de Matemáticas fueron aplicadas a 11 estudiantes del C. E. R.  
El Charco.

Guía de aprendizaje Midamos nuestra huerta1
El Momento uno de la guía 
permitió que los estudiantes 
fortalecieran su compren-
sión lectora a través de la 
lectura del cuento “La nueva 
experiencia de Pedro”, en el 

-
mática central, el personaje 
principal y expusieron posi-
bles soluciones para resolver 

-
gura 8). Durante el desarro-
llo de la guía los estudiantes 
pudieron fortalecer el con-
cepto de medida haciendo 
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Figura 9. Medición de las eras en la huerta del C. E. R. El Charco.Figura 9. Medición de las eras en la huerta del C. E. R. El Charco.

uso del metro y sus submúl-

permitió abordar los temas 
de área y perímetro median-
te la toma de medidas de la 
huerta escolar, y así realizar 
las actividades propuestas 
en la guía. También reco-
nocieron algunas especies 
de plantas que se pueden 
sembrar en la huerta esco-
lar o en la casa, teniendo 
en cuenta la altura sobre el 
nivel del mar. Los estudian-
tes tuvieron una actitud muy 
positiva en el desarrollo de 
las actividades, todos com-
partían sus conocimientos 
con sus compañeros y apo-
yaban a aquellos que tenían 

equipo permite que los estu-
diantes experimenten diferentes roles que 
fortalecen su carácter, y contribuye a su vida 
en sociedad; se destaca la actitud de líderes 
tomadas por diferentes estudiantes, lo cual 
les permitió empoderarse de las temáticas y 
así tener una mejor asimilación y práctica de 
los conceptos vistos en la guía.

Las actividades prácticas de la guía ayudaron 
a los estudiantes a comprobar los aprendi-
zajes del aula de clases, y también las ense-

Guía de aprendizaje Conociendo el mundo de la 
meliponicultura

2
En esta guía de aprendizaje se fortalecieron 
aquellos aspectos de la Guía 1, donde los 

Se trabajó como tema principal el uso del 
metro como unidad de medida y la conver-

-

ñanzas de sus familiares y vecinos. El trabajo 
al aire libre permitió que se sintieran más 
relajados y tranquilos, evitándoles la fatiga y 
mejorando las relaciones interpersonales. Se 
facilita la labor docente ya que el estudiante 
hace una mayor interacción con el entorno, 
enriqueciendo sus conocimientos y promo-
viendo nuevas actividades.
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Figura 10. Instalación del paral para la colmena en  
la huerta del C. E. R. El Charco. 

diante el componente métrico geométrico. 
También se fomentó en los estudiantes la 
importancia del cuidado de las abejas y de 
los animales polinizadores, comprendien-

planeta, ya que son fundamentales en la 
reproducción de las plantas. También se 
fortaleció la compresión lectora a través del 

-
ron la importancia de las abejas meliponas 
para la huerta escolar y las herramientas ne-
cesarias para construir un panal en la huerta 
de su escuela.

Del mismo modo, el trabajo realizado en la 
-

diantes, observando un excelente trabajo 
en equipo, lo cual permitió fortalecer los 
lazos de amistad y fomentar la tolerancia y 
el respeto por las diferencias. Los líderes de 
los grupos asumieron su rol y fueron mucho 
más responsables con las actividades que 
se estaban desarrollando. Los estudiantes 
de grados superiores se encargaron de 
ayudar y cuidar a los más pequeños del 
grupo. Las actividades de la huerta les per-
mitieron poner en práctica conocimientos 
que han aprendido de sus padres como: 
cavar un hoyo en la tierra, instalar un paral 

-
gura 10). Las actividades lúdicas y prácticas 
realizadas en esta guía permitieron que los 
estudiantes estuvieran más concentrados 
y se apropiaran de los conceptos con una 
mayor facilidad.

Se debe agregar que uno de los aspectos 
más importantes de la aplicación de esta 
guía fue la motivación y alegría observada 
en los estudiantes. Trabajar con las abejas 
meliponas generó en ellos un mayor res-

la importancia de cuidar y proteger estas 
especies tan importantes para el planeta. 
También se resalta el impacto que esta guía 
tuvo en los padres de familia, aunque estos 
no asistieron en la ejecución de esta los es-
tudiantes mencionaron a sus acudientes el 
trabajo realizado en la huerta con las abe-
jas, lo cual los ha motivado a indagar con la 
docente sobre el tema y han mencionado 
su interés por instalar colmenas de abejas 
meliponas en su casa.

Implementación de guías en el área de Ciencias Sociales
Las guías de Ciencias Sociales se aplicaron a 25 estudiantes del grado primero de la Sede 
Primaria Narcisa Arbeláez. 
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Guía de aprendizaje Organicemos nuestra huerta1
El Momento uno de la guía permitió que los 
estudiantes fortalecieran la lectura a través 
del cuento “Pablo y la huerta de su escuela”, 

la problemática presente y las condiciones 
que debe tener el terreno para construir una 
huerta. Con esta información los estudiantes 
seleccionaron el terreno más adecuado para 
construir las eras; para ello utilizaron material 
reciclado de sus casas y de la escuela, como 
las botellas de plástico. Con esta actividad se 
fomentó el cuidado del medio ambiente y la 
cultura del reciclaje. 

Al igual que los resultados obtenidos en las 
guías de aprendizaje que apuntan a la ade-
cuación de la huerta escolar, se observó en 

los estudiantes el disfrute y el amor con el 
cual las realizaron, se evidenció el trabajo en 
equipo. Los estudiantes tuvieron una buena 
comunicación con sus compañeros com-
partiendo las herramientas y los materiales 
necesarios en la construcción de las eras, 
donde se fortaleció el respeto por el otro y la 
responsabilidad de cumplir con las activida-

la guía los estudiantes generaron compromi-
sos para el cuidado y mantenimiento de la 
huerta, para esto pidieron ayuda a los com-
pañeros de otros grados, algunos padres de 
familia y a los docentes.

Figura 11. Construcción de eras con botellas  
plásticas en la Sede Primaria Narcisa Arbeláez. 

INVESTIGACIÓN

69



Figura 12. Reconocimiento de plantas y animales de los pisos térmicos,  
Sede Primaria Narcisa Arbeláez. 

Guía de aprendizaje Manos a la obra1

Evaluación de los aprendizajes
Para cada una de las guías se estableció una evaluación que fue aplicada a los estudiantes 
de forma individual. A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron en cada 
una de las áreas evaluadas.

Área de Ciencias Naturales

guía, el 100 % de los estudiantes reconoce 
la importancia del uso de los abonos orgá-

cultivos crezcan sanos y aptos para el consu-
mo humano; del mismo modo, que el terre-
no más apto para la siembra es el plano. Tan 
solo el 1 % considera que en las pendientes 

Guía de aprendizaje Conociendo nuestro clima2
A través de la implementación de esta guía de aprendizaje los estudiantes reconocieron los 
pisos térmicos propios de Colombia, y las plantas y animales más representativos que viven 
asociados a cada uno de ellos; se fortalecieron los conceptos de clima, relieve y temperatu-
ra. Las actividades realizadas permitieron reconocer el piso térmico en el cual se encuentra 
ubicado el municipio de San Rafael y las plantas que se pueden cultivar en la huerta de la 
escuela, según el clima. Se trabajó la lectura y la comprensión de textos a través del cuento 
“La gran aventura de Pedro”, donde los estudiantes tuvieron clara la idea principal del texto, 
lo que les permitió entender mejor los temas y conceptos de la guía.

De igual forma, se evidenció 
el buen trato entre los estu-
diantes y el trabajo en equi-
po, resaltando el buen diálo-
go y el respeto por el otro. En 
cada momento de la guía se 
fortaleció el uso de palabras 
adecuadas como por favor, 
gracias, con permiso, que 
permiten a los estudiantes 
tener un mejor diálogo con 
sus pares y docentes. 
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se puede sembrar, mientras se realicen las 
adaptaciones necesarias para la construc-
ción de las eras. Es importante destacar que 
el 100 % de los estudiantes resalta el trabajo 

-
cativa que les permitió tener una mejor re-
lación con sus compañeros, reconociendo la 
buena comunicación con sus pares, la buena 
disposición para compartir conocimientos y 
ayudarse mutuamente. En cuanto al compor-
tamiento el 64 % de los estudiantes observó 
una buena disposición a la hora de realizar 

las actividades y recomendaciones propues-

que sus compañeros no compartían las he-
rramientas con los demás, lo cual ocasionó 
disgustos y aislamiento de algunos estudian-
tes. Trabajar con los padres en la huerta fue 

menciona que el acompañamiento fue muy 
productivo para cumplir con las actividades 
establecidas en la guía, ya que partieron de 
los saberes previos de los padres de familia.

Guía de aprendizaje Conociendo las plantas y 
animales de mi escuela

2
La evaluación de esta guía mostró que el 100 
% de los estudiantes reconoce la raíz como 
el órgano encargado de sujetar la planta, ab-
sorber sales minerales y agua del suelo; el 

el cual la planta realiza la fotosíntesis y la res-
piración. Establecieron diferencias entre ani-
males y vegetales, tales como el desplaza-
miento, que pertenecen a reinos diferentes y 

la forma de apareamiento, además, recono-
cieron la diferencia principal entre animales 
vertebrados e invertebrados. Por otra parte, 

muy a gusto trabajando en equipo, tuvieron 
una buena comunicación compartiendo sus 
conocimientos y ayudándose mutuamente 
en las actividades más difíciles.

Guía de aprendizaje  Soy lo que como3
mejoran nuestra digestión, dan energía diaria, eliminan células cancerígenas, ayudan 
a reducir el colesterol malo, mejoran la visión, reducen el riesgo de infarto, entre otras. 
También fueron conscientes de la importancia del consumo diario de estas, al menos 

-
lente trabajo, el cual se evidenció en la buena comunicación, la solidaridad y la colaboración 
brindada por aquellos estudiantes que tenían mayor conocimiento en los temas tratados; 

debido a la poca capacidad para ponerse de acuerdo, no compartían las herramientas de 
trabajo y hablaron demasiado en el desarrollo de las actividades. 
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Guía de aprendizaje Conozcamos nuestra huerta1

Guía de aprendizaje Midamos nuestra huerta1

Guía de aprendizaje Juguemos con las palabras2

Área de Lenguaje

El 100 % de los estudiantes dio una respuesta 
coherente y acertada a la pregunta: ¿Cómo 
nace la agricultura? comprendiendo los as-
pectos más relevantes sobre el nacimiento 
y desarrollo de la misma; igualmente, el 
100 % de los estudiantes menciona los ali-
mentos que se encuentran en la huerta de la 

-

cipales productos agrícolas que se cultivan 
en el municipio de San Rafael. Por otra parte, 
se logró un avance en las relaciones socia-
les entre los estudiantes, el 83 % de los estu-
diantes se sintió muy bien con el trabajo en 
equipo y el 100 % mejoró la comunicación y 
el diálogo con sus compañeros.

Con la aplicación de esta guía el 100 % de 
los estudiantes menciona que las activida-
des les permitieron compartir ideas y ayu-
darse con sus compañeros, al mismo tiempo 
que hubo una mejora en la comunicación. 
Del mismo modo, se notó un avance en la 
comprensión de lectura, pues el 100 % de 
los estudiantes respondió correctamente las 
preguntas relacionadas con la historia de “El 

huerto del abuelo”, donde además el 83 % 
-

estas palabras y fue necesario aclarar dudas. 
Además, los estudiantes articularon oracio-
nes donde mencionaron la importancia de 
las frutas y las hortalizas en la alimentación 
de las personas, mejorando así la escritura y 
la construcción de oraciones y textos.

Área de Matemáticas

La evaluación realizada a los estudiantes 
mostró que estos reconocen las plantas que 
se pueden sembrar en el municipio, tenien-
do en cuenta las condiciones ambientales: 
zanahoria, cebolla, tomate, apio, pepino, re-
pollo, albahaca, cilantro, pimentón y brócoli. 
Por otra parte, el 100 % de los estudiantes 

reconoce el concepto de perímetro de dos 

cuanto al concepto de área el 63 % de los es-
tudiantes lo reconoció, sin embargo, el 55 % 

lo cual se hace necesario seguir fortalecien-
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Guía de aprendizaje Conociendo el mundo  
de la meliponicultura

2
El 100 % de los estudiantes reconoció la 
importancia que tienen las abejas como 
polinizadoras, gracias a estas las plantas 
se pueden reproducir; también notaron la 
importancia que trae para la huerta escolar 
la instalación del panal, pues así las abejas 
producirán miel a partir del néctar de las 

generará la producción de frutos y nuevas 
plantas en la huerta. Aprendieron como ins-

trumento de medida la cinta métrica, que 
puede ser utilizada para medir longitudes 
de manera sencilla. Hay que mencionar, 

-
versiones; el 68 % de los estudiantes aceptó 
que se realizó un excelente trabajo en equi-
po, en el cual los estudiantes compartieron 
sus conocimientos como también los mate-
riales de trabajo.

Área de Ciencias Sociales 

Guía de aprendizaje Organicemos nuestra huerta1
Los estudiantes comprendieron los temas 
y las actividades desarrolladas durante la 
guía. Respondieron correctamente pregun-
tas relacionadas con la comprensión de la 

-

de la historia “Pablo y la huerta de su escue-
la”, el 81 % entendió la tarea que fue asigna-
da al personaje y el 77 % respondió correc-
tamente al mencionar quién había ayudado 
a Pablo. Del mismo modo, el 73 % de los es-
tudiantes demostró tener claras las condicio-

nes que debe tener un terreno para construir 
una huerta, y lo que pueden hacer para evi-
tar la acidez, el desarrollo de hongos, bac-
terias y algunos insectos dañinos presentes 
en los suelos. Por otro lado, mostraron que 
deben ser organizados con el trabajo de la 
huerta, pues el 77 % demostró conocer la 
principal función del comité de la huerta es-
colar, valoraron positivamente el trabajo en 
equipo (65 %), reconocieron la importancia 
de la buena comunicación (88 %) y mejora-

do este concepto en clases y en las siguien-
tes guías de aprendizaje. Con relación al tra-
bajo en equipo el 63 % indicó que se realizó 

un trabajo excelente, porque tuvieron una 
buena comunicación, respeto y tolerancia 
hacia el otro. 
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Guía de aprendizaje Conociendo nuestro clima2
Con este taller los estudiantes conocieron 
los diferentes tipos de plantas y animales 
que se pueden encontrar en los pisos térmi-
cos, aunque en algunos casos los estudian-
tes solían confundir las plantas y los anima-
les del páramo con los del frío. Igualmente, 
los estudiantes aprendieron de manera lú-
dica con diferentes retos y actividades du-
rante el desarrollo del taller. El 80 % de los 

-
mico donde se ubicaba su municipio (tem-
plado) y las plantas que se pueden encontrar 
en el clima cálido de otros municipios. Tam-

bién se notó un avance en la comprensión 

respondió correctamente las preguntas rela-
cionadas con la historia de “La gran aventura 
de Pedro”. Si bien, el 80 % de los estudiantes 

en equipo, al mismo tiempo a la mayoría les 
gustó tener que hacerlo (72 %), por consi-
guiente, sintieron que tuvieron buena co-
municación con sus compañeros (84 %) y 
por ello todos mejoraron el diálogo.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta que la huerta escolar es un espacio dinámico y que posibilitó 
transversalizar las labores que allí se desempeñan con las áreas de Lenguaje, Ma-
temáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, se le recomienda a los docentes 
continuar trabajando no solamente con estas áreas, sino también generar talleres que 
incluyan áreas diferentes a las evaluadas en este proyecto. Del mismo modo, seguir 
fortaleciendo las habilidades sociales del estudiante para que tenga un mejor desem-
peño como ciudadano.
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Conclusiones
 -
diantes a través de la transversalización de las áreas básicas. Al trabajar en la huerta se 
logró dinamizar dichos aprendizajes. 

 Las actividades lúdicas y prácticas permitieron que los estudiantes adquirieran una 
mayor concentración y participación, lo cual dio como resultado una mejor asimila-
ción de conceptos.

 Las actividades realizadas en la huerta escolar permitieron la integración de los estu-
diantes de diferentes grados, lo cual fortaleció el proceso de enseñanza para el modelo 
Escuela Nueva. 

 La huerta escolar permitió que los estudiantes pudieran poner en práctica los conoci-
mientos transmitidos por los padres de familia y los abuelos. 

 El trabajo realizado en la huerta escolar fortaleció las habilidades sociales en los estu-
diantes, las cuales ayudarán a su formación como personas y ciudadanos. 
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Anexo Diario de campo1
Nombre de la guía                       
Sede educativa              Área
Docente            Grado

Fecha:         /         /           N.º de la guía:  

Actividades desarrolladas en el taller

Aspectos negativos que observó en el tallerAdaptaciones realizadas al taller

¿Qué habilidades sociales  
se fortalecieron en el taller?

 
(para destacar)

Logros observados en los estudiantesObservaciones adicionales
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Introducción

sus habitantes 
desconocen la 

y las oportuni-
dades econó-
micas que un 

manejo susten-
table les puede 

brindar
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El deterioro ambiental, la desigualdad y 
la pobreza social son más visibles en un 
mundo globalizado. El conocimiento del 
entorno, el consumo responsable y el ma-
nejo sustentable de los recursos naturales 
se presenta como una solución a la crisis 
ambiental y social que se ha generado. Es 
evidente que los recursos naturales pueden 

-
nómicos, sino también educativos, pero es 
necesario una apropiación social de estos 
recursos (Sandoval, 2012). “Los diferentes 
estudios y estadísticas han demostrado que 
sumado a la normatividad que regula el 
aprovechamiento del ambiente, es la edu-
cación de los ciudadanos quien determina 
las interacciones con los recursos naturales” 
(Sandoval, 2012, p. 182), por esto se hace 
necesario buscar alternativas que favorez-
can la protección, conservación y uso ade-
cuado de los mismos.

La sustentabilidad ecológica no solo entra-
ña la preservación de la naturaleza, sino que 
su degradación o sus potencialidades están 
vinculados, indisolublemente, a procesos 
sociales y culturales. Así, la degradación del 
ambiente genera un círculo perverso de 
pobreza que a su vez acentúa el deterioro 
ecológico. La conservación, así mismo el 
uso sustentable de los recursos, implica una 
gestión participativa en su manejo produc-
tivo (Leff, 1995).

El corregimiento El 
Prodigio, del muni-
cipio de San Luis, 
Antioquia, es cono-
cido por su riqueza 
arqueológica; sin 
embargo, sus habi-
tantes desconocen 

las oportunidades 
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económicas que un manejo sustentable les 
puede brindar, sumado a que en la región 
no existe una formación técnica que permi-
ta crear oportunidades laborales para los 

Una alternativa que compense la situación 
actual del corregimiento es generar espa-
cios de formación laboral, transversalizando 
las áreas de ciencias naturales, química, len-
guaje y emprendimiento, que permitan el 
reconocimiento y el aprovechamiento de la 

desarrollo económico sustentable; un espa-
cio que fortalezca las prácticas agroecológi-

de compuestos derivados de estos.

Teniendo en cuenta la problemática ante-
rior, surge la necesidad de implementar es-
trategias para aprovechar estos recursos, a 
través de la transformación de las plantas 
aromáticas, medicinales y frutos, elaboran-
do diferentes productos con el propósito de 
brindar a la comunidad una alternativa que 

Generar conocimiento en la comunidad educativa de la I. E. R. El Prodigio acerca del 
-

ble del corregimiento El Prodigio.

Objetivo general

Objetivos especifícos
1. -

piedades, que generen una oportunidad de empleo para la comunidad educativa. 

2. Diseñar estrategias pedagógicas para la comunidad educativa que promuevan el re-
conocimiento de las propiedades, usos y aprovechamiento de las plantas más utili-
zadas en el municipio.   

contribuya a mejorar su calidad de vida, ya 
que en este corregimiento hay muy pocas 
opciones laborales, puesto que la población, 
en su mayoría, se dedica solo a la minería y a 
la ganadería. 

El propósito de este proyecto es desarrollar 
en la comunidad educativa el espíritu inves-
tigativo, partiendo de los recursos con los 
que cuentan en su medio para elaborar pro-
ductos de buena calidad, por ejemplo: esen-
cias, repelentes, ambientadores, mermela-
das, condimentos, entre otros, para generar 
competencias laborales y otra posibilidad de 
ingresos. A partir de esta iniciativa surge la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo hacer para que la comu-
nidad educativa, de la Institución 

Educativa Rural El Prodigio, conoz-
ca el uso y la forma de aprovecha-

-
nera natural en su corregimiento?
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Metodología

Población y muestra

Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativo, según el diseño de campo y según 
el propósito aplicado con un enfoque mixto. Las técnicas utilizadas para la recolección 
de los datos fueron la encuesta, la entrevista y la observación. Como instrumentos se 
utilizaron el diario de campo, el cuaderno de notas, la entrevista semiestructurada y los 
cuestionarios escritos. 

El corregimiento El Prodigio está ubicado 
al sur del municipio de San Luis, en el de-
partamento de Antioquia, entre los 200 a 
1.800 m s. n. m. Posee un clima cálido con 
una temperatura media de 24 °C, con pre-
cipitaciones anuales de 4.192 mm. Según 

vegetación del corregimiento se encuentra 
ubicada en el bosque muy húmedo tropical 
(bmh-T). La principal actividad económica 
en el corregimiento se fundamenta en el 
sector primario: actividades agropecuarias 

y de aprovechamiento forestal y minero. Los 
principales productos que se cultivan en el 
municipio son la yuca, el plátano, el aguaca-
te y el maíz (Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 2015).

El corregimiento El Prodigio cuenta con 
una población total de 1.200 habitantes, de 
los cuales 600 pertenecen al área urbana. 
Para la presente investigación se tomó una 
muestra de 150 habitantes del casco urba-
no con edades entre los 7 y 66 años. 

Materiales y métodos
-

das en el corregimiento, y el diseño de estrategias pedagógicas para ser implementadas 
en la institución educativa, sede principal. 

el corregimiento se diseñó una encuesta, la 
cual se aplicó a los habitantes del casco ur-
bano. En esta se abordaron preguntas tales 
como el año de residencia en el municipio, 
las plantas medicinales, frutales y madera-

bles que se encuentran en el municipio y 
el uso que se les da a estas (Anexo 1). Así 
mismo, se realizaron entrevistas a personas 
reconocidas en el corregimiento por su co-
nocimiento sobre el uso y las propiedades 
de las plantas. También se realizaron dos 
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-
cada en la zona rural del corregimiento, la 
cual cuenta con una hectárea de extensión 
y tiene gran variedad de plantas cultivadas. 
El recorrido fue libre y se colectó material 
vegetal de las plantas observadas, siguien-

do las técnicas convencionales (Álvarez, 
Córdoba, Escobar, Fagua, Gast, Mendoza, 
Ospina, Umaña y Villarreal, 2004). Se contó 
con la compañía de un guía, el cual tenía 
conocimientos sobre el uso y cultivo de es-
tas plantas. 

 Diseño de estrategias pedagógicas 
Se diseñaron cuatro secuencias didácticas 

de la I. E. R. El Prodigio reconozca el uso, 
las propiedades y el aprovechamiento de 
las plantas presentes en el corregimien-
to, que permitan una oportunidad laboral. 
Para la elaboración de estas se tomó como 
modelo la estructura de las guías de apren-
dizaje de la estrategia de investigación del 

programa Alianza por la Educación con 
Calidad y Equidad (Torres, 2016). Cada se-
cuencia consta de una serie de actividades 
lúdicas, prácticas y de campo que permiti-
rán que los estudiantes fortalezcan habilida-
des como la escritura, la comunicación, el 
trabajo en equipo y la creatividad; además 
de poner en práctica los conocimientos ad-
quiridos en su proceso académico. 

Resultados y análisis

Encuestas y entrevistas

En total fueron encuestados 150 habi-
tantes del corregimiento, incluyendo 
personas de diferentes edades entre 
los 7 y 66 años. La muestra estuvo con-
formada por personas de diferentes 
niveles de escolaridad: el 46 % de los 
encuestados no culminó los estudios de 
básica primaria y secundaria, mientras 
que el 19 % sí lo hizo. Además, el 35 % 
de los encuestados son estudiantes y 
solo el 12 % son profesionales.

Por otra parte, se presentaron diferen-
cias en cuanto a la edad de los encues-
tados. La mayor información la suminis-
traron los habitantes entre los 36 y 45 

• Figura 1. Porcentaje de personas que participaron en las 
encuestas por rango de edad.

Fuente: elaboración propia.
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El matarratón 
y el limoncillo 

también son uti-
lizados en infu-
siones y baños 

para dolores de 
cabeza, dismi-

tratar la gripa 

Rodríguez-Guerra, Carballo-Abreu, Gea-
da-López, Luís-Flóres y Páez-Fernández 

tienen un mayor conocimiento de las plan-

especies de plantas utilizadas como made-
rables, frutales, medicinales y aromáticas, 
agrupadas en 50 familias. 

• Figura 2. Número de plantas reportadas por género 
de los habitantes encuestados.

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a las plantas medicinales uti-
lizadas por los habitantes se hallaron 56 
especies, de las cuales las más abundantes 
fueron: apio, noni, marihuana, 
jengibre, matarratón, albahaca, 
yerbabuena, toronjil, orégano, 
sábila y limoncillo (tabla 1). En 
cuanto a la riqueza, por familia, 
de las especies vegetales, las 
más representativas fueron la 
Asteraceae y Lamiaceae, con un 
total de seis especies cada una. 
Esto concuerda con los estudios 
realizados por Toscano (2006) 
sobre plantas medicinales en 

Colombia, donde las familias más represen-
tativas encontradas fueron Lamiaceae, As-
teraceae, Apiaceae, Solanaceae y Rutaceae.

Según los habitantes, a espe-
cies como el apio, el noni, el 
jengibre y la albahaca se les 
atribuyen varias propiedades, 
por lo cual son utilizadas prin-
cipalmente en infusiones para 
el tratamiento de todo tipo de 
enfermedades. El matarratón y 
el limoncillo también son utiliza-
dos en infusiones y baños para 
dolores de cabeza, disminuir la 

Plantas medicinales y aromáticas

años, mientras que el rango entre los 46 y 55 

En cuanto a los años de residencia de los ha-
bitantes se encontró que las personas con 
más de 20 años en el corregimiento sumi-
nistraron el 42 % de la información, seguido 
de los que tenían de 10 a 20 años con el 35 % 
y los de menor tiempo de residencia con el 
23 %. De este modo, se resalta la importan-
cia de los habitantes más antiguos, ya que 
conocen mejor la zona.

En cuanto al número de personas encuesta-
das, de cada sexo, el porcentaje fue similar; 
del total, el 56 % correspondió a mujeres y 
el 44 % a hombres. Sin embargo, se obser-

en el conocimiento que tienen sobre las 

57 % de la información de las plantas uti-
lizadas, mientras que el resto fue aporta-
do por los hombres (43 %); esto concuer-
da con lo reportado por Toscano (2006) y 
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-
res, se suelen utilizar contra la gastritis, para los nervios y para la presión arterial. Por último, 
la sábila presenta uno de los rangos de mayor utilidad; además de los anteriores también 
es usado como regenerante celular, contra la tos, como adelgazante, contra las quemadu-
ras, como cicatrizante y para el fortalecimiento del cuero cabelludo. 

Tabla 1. Listado de especies de plantas utilizadas como medicinales y aromáticas en el 
corregimiento El Prodigio

Nombre común Familia Frecuencia

Albahaca L. Lamiaceae 32

Altamisa Willd. Asteraceae 5

Ampicilina Indeterminado Indeterminado 2

Anís Apiaceae 4

Apio L. Apiaceae 14

Anamú Petiveriaceae 3

Árnica Asteraceae 1

L. Solanaceae 1

Cadillo Fabaceae 1

Caléndula  L. Asteraceae 1

Carey Asparagaceae 1

Cariaño 3

Cebolla Amaryllidaceae 1

Churimo Willd. Fabaceae 1

Clemor  1

Coca Lam. Erythroxylaceae 7

Cola de caballo Indeterminado Indeterminado 8

Coles DC. 1

Culantrón L. Apiaceae 1

Curazao  
o Veranera  Choisy Nyctaginaceae 2

Diente de león  Fabaceae 5

Espinaca L. Amaranthaceae 1

Jengibre  Roscoe Zingiberaceae 18

Gualanday  Sp. 1

Higuerillo  Sp. 2
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Nombre común Familia Frecuencia

Limón (L.) Osbeck Rutaceae 7

Limoncillo Poaceae 52

Llantén Plantaginaceae 2

Manzanilla Asteraceae 2

Marihuana L. Cannabaceae 15

Matarratón  (Jacq.) Walp. Fabaceae 30

Menta  L. Polygalaceae 5

Moringa Lam. Moringaceae 1

Naranja Rutaceae 2

Noni a Rubiaceae 13

Orégano (Lour.) Spreng.
Lamiaceae 42

Paico s Amaranthaceae 6

Papaya Caricaceae 1

Poleo  
(Kunth) Kuntze

Lamiaceae 3

Prontoalivio  Verbenaceae 5

Rabo de alacrán 1

Rosa amarilla Asteraceae 1

Ruda T Asteraceae 7

Sábila Asphodelaceae 42

Salvia sp. Lamiaceae 2

Santa María Jacq. Piperaceae 1

Sauco L. Piperaceae 5

Té Indeterminado Indeterminado 10

Tomatera Indeterminado Indeterminado 1

Toronja  Merr. Rutaceae 1

Toronjil  L. Lamiaceae 41

Totumo 5

Verbena (Rich.) Vahl Verbenaceae 1

Verdolaga L. Portulacaceae 5

Yerbabuena  L. Lamiaceae 36

Yerbamora  Mill. Solanaceae 10
• Fuente: elaboración propia.
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Plantas frutales
-

das en 23 familias. Las especies más abundantes fueron: coco, mangostino, papaya, zapote, 
guanábana, arazá, mandarina, limón, guama, guayaba, mango, naranja y banano (tabla 2). 
En cuanto a la riqueza por familias las más representativas fueron la Fabaceae, Myrtaceae y 
Rutaceae, con un total de cuatro especies cada una. Esto concuerda con algunos estudios 
de plantas frutales donde las familias más representativas encontradas en zonas rurales, o 
en agroecosistemas, fueron Rutaceae, Fabaceae, Annonaceae y Anacardiaceae (Pino, 2008 y 

-

Tabla 2. Listado de especies frutales del corregimiento El Prodigio

Nombre común Familia Frecuencia

Aguacate Mill. Lauraceae 15

Ahuyama Duchesne Cucurbitaceae 1

Anón L. Annonaceae 2

Arazá Myrtaceae 30

Colla Musaceae 1

 (Cuatrec.)  
Rubiaceae 9

Cacao Malvaceae 15

Caña de azúcar L. Poaceae 2

Chirimoya Annonaceae 12

Churima DC. Fabaceae 1

Churimo Fabaceae 8

Coco Arecaceae 23

Corozo Arecaceae 3

Frijol sp. Fabaceae 1

Granadilla 1

Guama Mart. Fabaceae 41

Guanábana L. Annonaceae 28

Guayaba L. Myrtaceae 55

Guayaba agria  
Myrtaceae 1

Limón (L.) Osbeck Rutaceae 34

Limoncillo Poaceae 1
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Nombre común Familia Frecuencia

Lulo Solanaceae 5

Mamoncillo Sapindaceae 14

Mandarina Rutaceae 31

Mango Anacardiaceae 62

Mangostino L. Clusiaceae 23

Maracuyá Sims 3

Marañón Anacardiaceae 11

Marihuana L. Cannabaceae 1

Naranja L. Rutaceae 62

Papaya Caricaceae 25

Pepino L. Cucurbitaceae 1

Pera L. Rosaceae 1

Piña  (L.) Merr. 14

Plátano Musaceae 4

Pomarrosa (L.)  
Merr. & L.M.Perry

Myrtaceae 17

Sauco L. Adoxaceae 1

Torombolo L. Oxalidaceae 6

Toronja Rutaceae 4

Yuca Crantz Euphorbiaceae 2

Zapote Malvaceae 26
• Fuente: elaboración propia.

Plantas maderables

zona, que están agrupadas en 10 familias (tabla 3). La familia con mayor número de espe-

especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y el 

, ya sea por la destrucción del hábitat, la explotación o el aprovecha-
miento insostenible de su madera. Tal es el caso de la presencia del cedro ( -

) y el cagüí ( ) cuyas poblaciones se encuentran actualmente 
en estado vulnerable, el abarco ( ) que se encuentra casi amenazado 
y las poblaciones de la especie  que, aunque la preocupación es menor, 
también es primordial su protección junto con todas las especies anteriores.
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• 

• Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Listado de especies maderables en el corregimiento El Prodigio

Nombre vulgar Familia Frecuencia

Abarco Miers Lecythidaceae 2

Cagüí Mutis ex Cav. Caryocaraceae 1

Carate 1

Cedro Meliaceae 4

Ceiba (L.) Gaertn. Malvaceae 4

Chingalé (Aubl.) D.Don 2

Churimo Willd. Fabaceae 2

Comino Lauraceae 2

Dormilones  
(Jacq.) Griseb.

Fabaceae
3

Gualanday Sp. 2

Guayacán  
(Jacq.) S.O.Grose.

6

Polvillo 2

Roble Fagaceae 1

Teca Lamiaceae 1

Colecta de especímenes
En total se colectaron 28 muestras botánicas correspondientes a 28 especies de plantas de 
uso maderable, medicinal, aromáticas y frutales. Se prensaron en papel periódico con alco-

-
ra, adobes y expuestas al sol. Las muestras colectadas fueron montadas y catalogadas como 

Figura 3. Colecta y prensado del material vegetal. 
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Tabla 4.   Plantas colectadas

Nombre común Familia Usos en el corregimiento

Anamú  L. Phytolaccaceae
Medicinal, para combatir el 

cáncer y tratar la gripa y la tos

Arazá McVaugh
Myrtaceae

Su pulpa es utilizada para la 
elaboración de yogur, jugos, 
vinos. Medicinalmente es uti-
lizado para bajar los niveles 

de colesterol

Cacao L. Malvaceae Comestible

Carambolo L. Oxalidaceae
Comestible y medicinal, para 
tratar la gripa y bajar los nive-

les de colesterol

Carate  (L.) 
Planch. & Triana

Desconocido

Carey o Palma 
de cristo

(L.) 
A.Chev.

Asparagaceae
Medicinal, tratamiento para 
eliminar cálculos renales y 

bajar los niveles de colesterol

Cedro  L. Meliaceae Maderable

Cilantro  L. Apiaceae
Comestible y medicinal para 

tratar el insomnio

Clemo Indeterminada Melastomataceae
Medicinal, para tratar la 

diarrea

Culantrón  L. Apiaceae
Comestible y medicinal para 

tratar nervios e insomnio

Guayacán  
amarillo (Jacq.) S.O.Grose

Maderables

Guanábana L. Annonaceae Comestible y medicinal

Guayaba dulce  L. Myrtaceae
Comestible y medicinal. Las 
hojas y el cogollo son utiliza-

das para la diarrea

L. Euphorbiaceae
De las semillas se extrae un 

aceite que se utiliza para 
comidas y curar heridas

Limón pajarito (L.) Osbeck
Rutaceae

Comestible y medicinal, re-
gula los niveles de colesterol
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Nombre común Familia Usos en el corregimiento

Limón Tahití  
(Yu.Tanaka) Yu.Tanaka

Rutaceae Comestible

Limoncillo  
(DC.) Stapf

Poaceae

Se extrae un aceite o esencia 
que se utiliza como aromati-
zante. Medicinalmente sirve 
para tratar problemas respi-

ratorios

Mafafa -
 (L.) Schott

Araceae
El tallo de la planta es 

comestible

Mandarina Rutaceae Comestibles

Mangostino  L.
Clusiaceae

Comestible y medicinal, 
se le atribuyen muchas  

propiedades

Mentol Polygalaceae
La raíz es utilizada para hacer 
infusiones y tratar resfriados

Moringa  Lam. Moringaceae

Medicinal, para tratar proble-
mas de obesidad, insomnio, 

previene el cáncer, gran 
fuente de calcio

Naranja  L. Rutaceae
Comestibles y medicinal para 

tratar la gripa

Naranja tangelo L. Rutaceae Comestible

Sabila  Xanthorrhoeaceae

Medicinal, regenerante 
celular, tratar quemaduras, 

resfriados, hongos, cicatrices 
y manchas en la piel. Fortale-

ce el cuero cabelludo

Venturosa  L. Verbenaceae
Las hojas son utilizadas para 

tratar hongos en la piel

Yuca Crantz
Euphorbiaceae

Alimenticio. Elaboración de 
pegamento

Zapote criollo Malvaceae Comestible

• Fuente: elaboración propia.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas, las entrevistas aplicadas 

campo, se diseñó una guía de plantas más utilizadas en el corregimiento, a partir de sus 
propiedades, usos e importancia ecológica, en la que se describen los aspectos más rele-
vantes de quince especies, como su descripción botánica, distribución, usos, propagación 
y categoría de amenaza (véase página 191 del documento en cd). 

Diseño de estrategias pedagógicas
Las cuatro secuencias didácticas fueron diseñadas para que la comunidad educativa reco-
nozca el uso, las propiedades y el aprovechamiento de las plantas presentes en el corre-
gimiento, a través de las áreas de lenguaje, ciencias naturales, matemática, química y em-
prendimiento (véase páginas 215-253 de documento en cd). La tabla 5 muestra el objetivo 
y las actividades propuestas en cada secuencia didáctica.

Tabla 5. Secuencias didácticas

Nombre de 
la secuencia 

didáctica
Objetivo Actividades a realizar

Área del 
conocimiento 

fortalecida

Construyamos 
nuestro 
herbario

Aplicar las técni-
cas básicas para la 
elaboración de un 
herbario que per-

especies de plantas 
más utilizadas en el 

corregimiento

 Conceptualización a estudiantes a 
través de videos, libros y artículos 

 Colecta y prensado del material 
vegetal

 Secado del material vegetal
 
 Montaje de especímenes de 

herbario
 Etiquetado del material

Ciencias 
naturales y 
lenguaje

La buena 
semilla

Construir un vivero 
en la I. E. R El Prodi-
gio para la germi-
nación de plantas 
medicinales, aro-
máticas, frutales y 

maderables,  
que permita la 

conservación de 
plantas nativas del 

corregimiento

 Recolección de material reciclable
 Construcción de camas y  

semilleros
 Construcción de sistemas  

de riego
 Recolección de plántulas y 

semillas
 Capacitación a estudiantes a 

través de videos, libros y artículos 

Ciencias  
naturales,  

matemática, 
emprendimien-

to y lenguaje
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Nombre de 
la secuencia 

didáctica
Objetivo Actividades a realizar

Área del 
conocimiento 

fortalecida

 Preparación de abonos orgánicos
 Siembra de plántulas y semillas

El fanzine,1  
 

El Prodigio

Elaborar, de forma 
grupal, un fanzi-

ne donde se dé a 
conocer, por medio 
de la escritura y el 

dibujo, la importan-
cia de las plantas 

alimenticias, medi-
cinales y madera-
bles existentes en 
el corregimiento 

El Prodigio

 Conceptualización a estudiantes a 
través de videos, libros y artículos 

 
de herramientas de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comu-
nicación (TIC)

 Diseño y elaboración del fanzine
 Publicación del fanzine

Lenguaje  
y ciencias 
naturales

Disfrutando 
los productos 
de mi región

Elaborar productos 
-

les que permitan el 
aprovechamiento 

de las plantas exis-
tentes en el corregi-
miento El Prodigio

 Conceptualización a estudiantes a 
través de videos, libros y artículos 

 
de herramientas TIC

 Colecta de plantas para la elabora-
ción del producto

 Elaboración de productos
 Impulsar la publicidad de los 

productos
 Comercialización de productos

Ciencias  
naturales, 

 química, em-
prendimiento 

y lenguaje

• Fuente: elaboración propia.

Recomendaciones

Incluir las secuencias didácticas a la malla curricular, para que permitan tener con-
tinuidad en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales propios de 
la región y el fortalecimiento de las habilidades que apuntan al desarrollo econó-
mico de la misma.
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Conclusiones
 El corregimiento El Prodigio posee una gran variedad de plantas medicinales, aromáti-
cas, maderables y frutales que son poco aprovechadas por sus habitantes, por lo tanto, 
se hace necesario formar a la comunidad educativa de la I. E. R. El Prodigio sobre el uso, 
propiedades y aprovechamiento de las plantas más utilizadas en la región.

 Los habitantes del corregimiento poseen gran conocimiento sobre el uso medicinal de 
las plantas, pero este no es transmitido a las nuevas generaciones.

 A pesar del amplio conocimiento que tienen los habitantes sobre el uso de las plantas 
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Anexo Encuesta para habitantes del corregimiento 
El Prodigio

1
Institución Educativa Rural El Prodigio
Estrategia de investigación escolar

Programa Alianza
Nombre: 
Edad:     Sexo:    Nivel de escolaridad:
Tiempo de residencia en el corregimiento: 

1. ¿Cuáles plantas maderables conoce que se den en el corregimiento El Prodigio?

 

2. ¿Cuáles plantas medicinales y aromáticas conoce que se den en el corregimientoEl 
Prodigio? 

 

3. 
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4. ¿Qué plantas frutales conoce que se den en el corregimiento El Prodigio?

 

5. 

 

6. ¿Qué plantas alimenticias conoce que se den en el corregimiento El Prodigio?

 

7. 

 

8. ¿Cree que la comunidad aprovecha al máximo las plantas de la región?

Sí    No            ¿Por qué?      Respuesta en audio o video
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túan con su entorno, ha sido tema central de diversas investigaciones: 
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-
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-
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-
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-
pación de la familia no solo mejora el rendi-

como la autoestima, se aumenta la motiva-

que la educación no es solo una interacción 

sino que la familia juega un rol importante 

Teniendo en cuenta que el núcleo familiar 

-

-
tudiantes de la Institución Educativa Juan 

-

-
cipio de Andes, se evidencia, de manera 

-

convivencia escolar, lo que se presume lleva 
-

mas comportamentales; por ello, es nece-
-

compromiso institucional de los acudientes 

-

-

educación que tenga en cuenta la participa-

es necesario que 
la escuela brinde 

un mejor acompa-
ñamiento, orienta-
ción y motivación 
a los acudientes 
que hacen parte 
de las institucio-
nes educativas, 

permitiendo for-
talecer los proce-
sos educativos de 

los estudiantes

ción del trinomio: docente-estudiante-acu-
-

Lo mencionado ante-
riormente demuestra 
que es necesario que 

-
miento, orientación 

acudientes que ha-
cen parte de las ins-
tituciones educa-
tivas, permitiendo 
fortalecer los pro-
cesos educativos 
de los estudiantes, 

más propicio para 

-
to efectivo, como son: la falta de tiempo, 

motivación de los adultos, quienes por sus 
-

la pregunta de investigación: 

¿Cómo generar un compromiso insti-
tucional por parte de los acudientes 
de las sedes La Aguada y Monseñor 

Efrén Montoya, del municipio de 
Andes, para que le brinden un mejor 

acompañamiento académico y  
comportamental a sus acudidos?

INVESTIGACIÓN
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Generar un compromiso institucional por parte de los padres de familia o acudientes 

Objetivo general

Objetivos especifícos
1. 

2. 

3. Generar espacios de formación con los padres de familia o acudientes que permi-

Metodología

Población y muestra

-

-
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-

-

Tabla 1.  Cantidad de estudiantes por sedes que representan la muestra

Sedes Nivel 
preescolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto

La Aguada  
estudiantes

 
estudiantes

 
estudiantes

 
estudiantes

 
estudiantes

 
estudiantes

 N/A N/A N/A  
estudiantes

 
estudiantes

 
estudiantes

• 

Materiales y métodos
Esta investigación se desarrolló en tres etapas: evaluación de la estructura del núcleo fa-

-

Evaluación de la estructura del núcleo familiar
-

-

Diseño de talleres lúdicos
-
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Resultados y análisis

Evaluación de la estructura del núcleo familiar

-

-

-

Formación a padres de familia y acudientes

-

taller se aplicó un cuestionario a los acudientes para evaluar la pertinencia del talleres, 

-
-
-

puesto principalmente por padre, madre e 

padre quien se encarga del sustento fami-

de las familias están compuestas por madre 

mensuales de las familias, donde se en-

-
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está estrechamente relacionado con el nivel 
-

milias con menos ingresos mensuales des-
-

Otro de los aspectos evaluados fue el nivel 
-

-
miento de los padres de familia al proceso 

-

sugieren que la participación paternal en la 
educación de los hijos depende del nivel 

Otro factor que se evaluó en el proceso aca-
-

-

-
-

do estas situaciones 

medio es el diálogo, 

pega a sus hijos fren-

• Figura 1. Nivel de escolaridad de padres de familia 

• Figura 2. 
-

Lo anterior concuerda con lo descrito por 

-

encuestas diligenciadas por los padres de 

estudiantes, se encontró una concordancia, 

-
-

respecto a las acciones tomadas por los 

Se encontró 
entonces que 
el 67 % de los 

padres encues-
tados regaña a 

sus hijos

36 a 45
26%

41 %

4 %
20 %

33 %
2 %

Bachiller

Primaria incompleta

Técnico

Primaria completa

Secundaria incompleta

Mamá

Hermanos

Nadie

Abuelos

Primos

Total padres encuestados

Papá

72 %

9 %

9 %

4 %

4 %

2 %

M
iem

br
o d

e l
a f

am
ili

a

101

INVESTIGACIÓN



Diseño de talleres lúdicos

Tabla 2. Descripción de talleres para padres de familia

Nombre del taller Objetivo Temas tratados

 
educación

 
-

miento efectivo al estudiante  
en los procesos educativos

 Comunicación asertiva

 
un mundo por  

 
preferencias de los hijos

 Comunicación asertiva

 Conociendo a mis hijos

 -
miento emocional por parte 
de los padres o acudientes

Familia: la  
semilla que da  
vida a nuestra  
comunidad  
educativa

Fortalecer los conceptos de  
autoestima, autocuidado,  

-
 

 

 Intervención oportuna ante 

acudidos

 
mejoramiento del desempe-

del estudiante en los procesos 

 Tipos de familia

 
hijo en una familia

 

102



Nombre del taller Objetivo Temas tratados

 
del padre en los procesos 

-
tales de los estudiantes

• 

Formación a padres de familia y acudientes
-

acudientes de los dos centros educativos 

los padres de familia o acudientes compar-

-
das por sus acudientes, a pesar de que estos 

-

crear un código comunicativo que les per-
mitiera orientar a su acudido, lo cual generó 

-

con sus hijos en comparación con aquellos 
-

dientes no quisieron participar de la activi-
dad por recelo de salir con su acudido, ex-

La segunda etapa del taller permitió forta-

entre padres de familia-acudientes-acudi-

resultados de las notas de los estudiantes 

c o m p ro m i s o s , 
por parte de am-

-
cer los aspectos 
en los cuales pre-

mejorar sus no-

reconocen que 

 Taller Familia y educación1

Se evaluaron 
los resultados 

de las notas de 
los estudiantes 
y se generaron 

compromisos, por 
parte de ambos, 

para fortalecer los 
aspectos en los 

cuales presentaron 
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Figura 4. Decoración del cuaderno 
de notas por estudiantes y acudien-

tes de la Sede La Aguada.

Figura 3. Actividad “El lazarillo”, realizada 
por estudiantes y acudientes de la Sede 

Monseñor Efrén Montoya. 

• 
en esta sección fueron tomadas 

Se destaca en esta 
actividad el trabajo 

en equipo, los apren-
dizajes previos com-

partidos entre los 
participantes del taller, 
el trabajo cooperativo 
entre padres de familia 
o acudientes de dife-

rentes grados y 
la participación de 

los estudiantes

-

consideran que sus acudidos son capaces de 

-

por ello es necesario seguir 

atentos a que realicen las ta-
-

-

compartidos entre los parti-

cooperativo entre padres de 
familia o acudientes de dife-

-

En cuanto a los logros evidenciados en los 
estudiantes, durante la aplicación de este 

estimulación de la motricidad, el reconoci-
miento de las lateralidades del cuerpo, la 

-
-

una retroalimentación de las 
actividades; en esta, los pa-
dres de familia o acudientes 
dieron sus apreciaciones, en 

-
-

sentirse personas útiles que 
-

otra parte, resaltan la importancia de compar-
tir con padres de familia de grados diferentes 
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Figura 5. Obra de teatro El buen sembrador  
Sede La Aguada.

Se logró también la inclusión 
de los estudiantes con necesi-

dades educativas especiales en 
todas las actividades, donde 

participaron a gusto

 Taller Mis hijos, un mundo por descubrir2
-

to de los estudiantes como de los padres 

buen sembrador logró que los padres de 
-

ran, análogamente, diferentes aspectos a 

de familia resaltó la importancia de seguir 
paso a paso el crecimiento de sus hijos, 

tomar en los casos donde estos pueden ser 

resalta la importancia de la familia en la for-
mación de personas que aporten al desa-

padres de familia o acudientes reconocie-
-

-

tiempo, se cuestionaron en cuanto a las 
decisiones relacionadas con algunas actua-
ciones de sus hijos, discutiendo entre sus 
homólogos las mejores disposiciones que 
se pueden asumir en algunos casos, para 

Figura 6. Elaboración de macetas por estudiantes y 
acudientes de la Sede Monseñor Efrén Montoya.
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Luego, cada padre mencionó el deseo de 
que estas actividades se puedan repetir en 

-

-
mente, los estudiantes compartieron una 

-
clusión de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales en todas las activida-
des, donde participaron a gusto, mostrando 

-

Es importante tener en cuenta que este 
tipo de actividades puede disminuir algu-

-
centes,  con relación al futuro de los estu-
diantes: como la adicción a las drogas, el 

-

Recomendaciones
 

 
 Continuar con la inclusión de los estudiantes en los espacios destinados para la 

Conclusiones
 

 A partir de los talleres los padres de familia o acudientes comprendieron la importancia 
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Anexo Encuesta aplicada a padres de familia1
Acompañamiento a padres
Pilar de la educación de nuestros estudiantes

Programa Alianza / Encuesta para padres

Nombre: 
Sexo:           Fecha:      Sede educativa:
Nivel de escolaridad: 

Estrategia de investigación escolar

-

Nota:

Primaria completa

Primaria incompleta  

Profesional

1. 2. La vivienda en la que vive es:

a. Papá, mamá e hijos 
b. 
c. Papá e hijos
d. 

a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
d. Prestada
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3. ¿Cuántas personas viven en la casa: 

4. 

5. ¿Los ingresos económicos mensuales 

a. 
b. 
c. 
d. 

6. ¿Con cuántos dormitorios cuenta la  

7. ¿Cuántas personas duermen en cada 

8. -

      

      

9. 
saca malas notas o el profesor le dice 

a. Papá
b. 
c. 

d. Hermanos
e. 

10. 
la sede educativa en la que estudian los 
acudidos:

a. Nada
b. 
c. Le pega
d. 

a. 
b. Bajo
c. Básico
d. 
e. Excelente

11. -
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Programa Alianza / Encuesta para estudiantes

Anexo Encuesta aplicada a estudiantes2
Acompañamiento a padres
Pilar de la educación de nuestros estudiantes
Estrategia de investigación escolar

Nombre: 
Género:       Fecha:     Grado:
Sede educativa: 

Objetivo: 
centro educativo

1. 

2. 

a. Papá
b. 
c. Hermanos
d. Nadie
e. 

3. 
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4. -

5. 
malas notas o el profesor les dice que te 

a. 
b. 
c. Regular
d. 
e. Excelente

a. Nada
b. 
c. 
d. 

6. 
a la escuela a preguntar por tu compor-

a. 
b. Temor
c. Preocupación
d. Nada
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Anexo Formato de evaluación de los encuentros 
del Semillero de amor

3

Nombre del taller:                       
Docente:                      N.º de padres asistentes:

Fecha:         /         /           Taller N.º:  

¿Qué actividades se desarrollaron en el taller?

Aspectos negativos que observó en el taller 

Describa la participación de 
los estudiantes en las actividades

Describa la participación de 
los padres en las actividades

Observaciones adicionalesAdaptaciones realizadas al taller
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Introducción

* Licenciada en Educación Básica y Humanidades con énfasis en Inglés de la Universidad Luis Amigó. Magíster en 

Docentes investigadores

“tener ciudada-
nos capaces de 
comunicarse en 

inglés, con están-
dares internacio-
nalmente com-
parables, que 

inserten al país 
en los procesos 

de comunicación 
universal, en la 

economía global 
y en la apertura 

cultural” 

En la actualidad, en un mundo tan globali-
zado, es indiscutible que manejar solo un 

-
do una larga tradición de incluir lenguas 
extranjeras, como el inglés, el francés, el 
alemán o el italiano en el currículo escolar, 
para que los estudiantes tengan una visión 
pluralista del mundo y entren en contacto 
con otras maneras de pensar y de expre-

diversidad lleve a un reconocimiento de la 
tolerancia y del respeto del otro (“Para vivir 

de nuevos idiomas al currículo se presenta 
con mayor énfasis en los colegios privados; 

que la enseñanza de una segunda lengua 
-

tes y para los estudiantes ya que se eviden-

y, sobre todo, la comunicación entre docen-
tes-estudiantes, y estudiantes entre sí; esto 
lleva a que el desarrollo de las clases se 

-

-
te mencionadas, y con miras a fortalecer 

Nacional de Bilingüismo, en el año 2004, el 
cual tiene como objetivo “tener ciudadanos 
capaces de comunicarse en inglés, con es-
tándares internacionalmente comparables, 
que inserten al país en los procesos de 
comunicación uni-
versal, en la eco-
nomía global y en 
la apertura cultu-
ral” (Fandiño-Parra, 

y Lugo-Vásquez, 

Por ello, el Ministerio 
de Educación Na-
cional (MEN) adop-

Europeo de refe-
rencia para las len-
guas: aprendizaje, 
enseñanza y evalua-
ción como estándar 
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El  adoptó 
el Marco Común 

Europeo de 
referencia para las 

lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y 

evaluación como 
estándar para 

medir el nivel de 
comprensión y 

expresión oral en el 
área de inglés

para medir el nivel de comprensión y expre-
sión oral en el área de inglés; pero estos es-

los estudiantes 
-

sentando bajos 
niveles en el do-
minio de este 
idioma, lo que 
se evidencia, 
generalmente, 
en las pruebas 
estandarizadas 

-

anterior se ob-
serva en el área 

urbana, pero el panorama en la ruralidad es 
 pues la información dispo-

nible muestra indicadores de desempeño 
educativo inferiores a los promedios nacio-
nales, y las problemáticas que presentan 
son constantes, algunas de estas son: la dis-
persión y aislamiento de los establecimien-
tos educativos, la debilidad en la formación 
docente y la poca pertinencia y relevancia 
de los contenidos curriculares (Raczynski y 

-
dizaje de una lengua extranjera sea menos 

del municipio de San Vicente Ferrer, depar-

-
bilidad de comunicación oral o speaking en 
el área de inglés; su vocabulario y manejo 

-
ción y la apatía de los estudiantes por prac-
ticar lo enseñado, lo cual no les permite 

parte, para el docente, el trabajo en el aula 
-

dad de estudiantes por grado y por el uso 
limitado de los materiales, lo que ocasiona 
que le resulte más práctico promover otras 

escritura o la lectura, dejando de lado el 
speaking -
sidad de promover, transversalmente, acti-
vidades, modelos educativos, ambientes 
de aprendizaje, formación para el docente 
y propuestas didácticas que ayuden a los 

-
ticas, sociolingüísticas, pragmáticas y gra-

-
ma que se presenta en la institución educa-
tiva es la comunicación oral (speaking), este 
proyecto busca establecer una solución 

-
dan tener algunos estudiantes del grado 

grado la base para fortalecer los aprendiza-
jes que lleven a alcanzar los niveles espera-
dos al llegar a undécimo, estudiantes que 

Dada la importancia que tiene el dominio 
del idioma inglés, para el desarrollo integral 

-
le solución a la problemática antes mencio-
nada, surge la pregunta de investigación: 

¿Cómo promover el speaking en los 
estudiantes de grado séptimo de la 
I. E. R. Chaparral para contribuir con 
el mejoramiento de las habilidades 

de comunicación oral? 
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Promover el speaking -

Objetivo general

Objetivos especifícos
1. -

2. Implementar estrategias didácticas facilitadoras con los estudiantes del grado sépti-

 speaking

Metodología

Los instrumentos utilizados para recolectar la información fueron la observación partici-

Población y muestra

kilómetros del casco urbano del municipio 

-
tudiantes matriculados en la jornada diurna, 
distribuidos en siete sedes; estos se ubican 
en los niveles de preescolar, básica prima-
ria, básica secundaria y media en la modali-

dad escuela graduada bajo el modelo edu-

La cantidad de estudiantes matriculados 
-

tra estuvo representada por 45 estudiantes 
del grado séptimo con edades entre los 11 
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Sedes Cantidad de estudiantes

Sede principal
18

24

Total

Materiales y métodos

Diseño de estrategias lúdicas

Language Teaching Methodology del autor 
-

señanza del inglés como lengua extranjera 
que busca, principalmente, entregarle a los 

estudiantes las oportunidades necesarias 
para usar el idioma de manera real, natural e 

-

cuenta temas de interés para los estudiantes 

Implementación de estrategias lúdicas 
Estas estrategias se ejecutaron con estu-
diantes del grado séptimo de la sede princi-

-

sin embargo, es importante mencionar que 
la mayoría de las actividades propuestas 
requirieron mayor tiempo, por lo cual los 

libres para cumplir con los objetivos pro-

las observaciones de cada estrategia en el 
aula se diseñó un diario de campo donde 
se anotaron las actividades realizadas, los 
aspectos positivos y negativos de la estrate-

• 

Tabla 1.
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Resultados y análisis
Diseño de estrategias lúdicas
Para promover el speaking, y además fortalecer los procesos de escritura de los estudian-
tes, se diseñaron nueve estrategias, que se describen a continuación (tabla 2):

Tabla 2. speaking

Estrategia Descripción de las actividades Objetivo

Rotulación 
del entorno 

de clase

Rotulación del aula con las frases y preguntas 
más utilizadas como:

 

 , good morning, good afternoon, 
 

Estimular las conversa-
ciones cortas y pregun-

tas más usuales en el 
aula de clase

La entrevista 
como deto-

nante de una 
conversación

Entrevistas cortas realizadas con temas alusivos 
a la familia, gustos y pasatiempos de los estu-

entregar un video

Desarrollar en el estu-

expresión oral 

Motor para 
estimular la  

correcta pro-
nunciación

Interpretación de una canción escogida por 
-

cimiento de las palabras conocidas y des-

graban un video

Brindar técnicas de pro-
nunciación al estudian-
te para adquirir mayor 

-
ciones entre pares

El turismo me 
apropia del 

entorno

Los estudiantes realizan una consulta de los 
lugares que son considerados turísticos en el 
municipio y presentan sus resultados en una 

Desarrollar en el 

de expresión oral y 
uso adecuado de 

La poesía  
me permite 

expresar 
sentimientos

Esta estrategia requiere la elaboración y pos-
terior declamación de un poema corto sobre 
el municipio, o sobre la institución educativa; 

este debe tener cuatro estrofas en las cuales se 
evidencie un nuevo vocabulario, rima entre los 

y el sentimiento que se genera

Fortalecer en el estu-

expresión oral 
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Estrategia Descripción de las actividades Objetivo

cuántos cuen-
tos cuentas

Escritura de un texto corto narrativo con sus 
tres partes: introducción, nudo y desenlace, 
el cual se graba en un audio de no más de 

quince minutos

Desarrollar en el es-

de escritura narrativa y 
expresión oral

puedo  
argumentar

Los estudiantes realizan un resumen de un tema 
de su agrado y utilizan la oratoria como medio 

para exponer

Fortalecer en el estu-

escritura narrativa y 
expresión oral

Mi rincón 
de inglés  

 
corner)

Esta estrategia consiste en tener en el aula una 
esquina o rincón de inglés, el cual debe tener 

un tablero o cartelera que permita colocar cada 
semana un vocabulario alusivo a un tema, como 

por ejemplo los adverbios de frecuencia

Generar procesos de 
recordación y memoria 

en el estudiante

Reporteritos

-

debe realizar un guion y posteriormente grabarlo 
y presentarlo a sus compañeros

Fortalecer en el estu-

expresión oral 

• 

Implementación de estrategias lúdicas
-

nientes a la implementación de tres estrategias en el año lectivo 2018, ya que para obtener 
-

Rotulación del entorno de clase

-
ran el lenguaje inglés dentro de su cotidia-
nidad, y en todos los espacios posibles, se 
rotuló el salón de clase y el aula bilingüe; 
para ello, se le proporcionó a los estudiantes 

Inicialmente, fueron escritas en el tablero, 
donde se fortaleció su pronunciación; lue-
go, cada estudiante anotó las palabras en 

-
te de estas; posteriormente, con materiales 

coloridos, los estudiantes diseñaron carte-
les con todas las frases, las cuales se pega-

Este se convirtió en un ambiente alegre y 

-

sus compañeros, recurrían a la rotulación, lo 
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-

El apoyo del docente y la continuidad del 

mecanizaran las oraciones y lograran una 

Se presentaron videos, a los estudiantes, con 
las palabras correspondientes a los miem-
bros de la familia, los cuales fueron vistos en 

-
bulario, los pronombres y verbos que serían 

-
garon catorce preguntas guías:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes practicaron la pronunciación 
-

Posteriormente, se organizaron en parejas 
para preparar la grabación de la entrevista 

el entusiasmo, la motivación y responsabili-
dad; las actividades realizadas fuera del aula, 
en los ambientes campestres del colegio, 
permitieron el trabajo en equipo y el disfrute 

-

• 

Figura 1. Elaboración de carteles para rotular el aula de clases.

La entrevista como detonante de una conversación
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• 
en esta sección fueron tomadas por 

Se destaca de esta estrategia el buen 

por parte de los estudiantes, dado que 
las actividades realizadas permitieron 
poner en práctica sus conocimientos 

-

su potencial para fomentar el aprendi-

La música. Motor para estimular la correcta pronunciación

Observando el interés de los estudiantes 

la estrategia de aprenderse una canción 
en inglés que fuera atractiva para los estu-
diantes, ya fuera por el ritmo o por el géne-

canciones para que entre todos eligieran 

Happy
se le entregó la letra de la canción a cada 

-
-

tras leían la letra; después escribieron en el 
cuaderno el vocabulario desconocido y su 

estrofas y la cantaron en equipos, corrigien-

llevó la canción en karaoke para que ensa-

-
rados cantaron la canción en coro, con una 
buena comprensión y pronunciación de las 
palabras; así mismo, se evidenció un apren-

-
des donde el estudiante disfrutó y se divirtió 

estudiantes a desarrollar un mejor vocabula-

mientras cantan y 
-
-

nes en el aprendiza-
je de una segunda 

manera positiva en 

Este tipo de estra-
tegias ayuda a los 
estudiantes a de-
sarrollar un mejor 

vocabulario

Figura 2. Práctica de entrevistas. 
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las cuatro destrezas básicas del aprendizaje de lenguas, es decir, la lectura, la escritura, la 

• 

Recomendaciones
 En la metodología se presentó el diseño de cuatro estrategias, de las cuales solo 

esto se recomienda desarrollar la totalidad de las estrategias para continuar evi-

 Para darle mayor validez a las estrategias diseñadas se recomienda incluir estas en 

 Se recomienda realizar una comparación en el desempeño de los estudiantes en 
la asignatura antes y después de la aplicación de las estrategias, que permita la 

Conclusiones
 

 

Figura 3. Interpretación de la canción Happy  
de Pharrell Williams.

Figura 4. Practicando la pronunciación de la  
canción Happy de Pharrell Williams.
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Nombre de la estrategia:                       
Nombre del docente:          N.º estudiantes:

Fecha:         /         /           Grado:  

Describa las actividades realizadas en el taller

Aspectos negativos para mejorar

Logros evidenciados en los estudiantes

Observaciones adicionalesAdaptaciones hechas a la estrategia

Anexo  Diario de campo 1
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Estos tres ámbitos se 
relacionan, de ma-
nera íntima y recur-

siva, de modo que la 
función cognoscitiva 
del niño y su rendi-

miento intelectual en 
la escuela estarán in-

Actualmente, los jóvenes enfrentan proble-
máticas sociales y de convivencia que se 

relación con sus compañeros y docentes. 
Para Vallés y Vallés (2000) estas problemá-
ticas son consecuencia de los cambios de 
las pautas sociales que se han dado en las 
últimas décadas; el aumento de la pobre-

comunicación, el uso inadecuado de los vi-

hacia las instituciones escolares. Así mismo, 
indican que los padres o acompañantes jue-

familiares afectan directamente el compor-
tamiento de los mismos. Dentro de dichos 
problemas se pueden mencionar: el au-

-
nales, la falta de autoridad y el poco tiempo 
que los padres le dedican a compartir con 
los hijos, esto propiciado por situaciones de 

La convivencia escolar está sujeta a la com-
presión de las dimensiones subjetivas de 

la realidad social; es decir, cada uno de los 
responsables de la educación debe poner-

-
tender las situaciones que viven, lo que trae 

-

conducta de los estudiantes (Gaviria, Guz-
mán, Mesa y Rendón, 2016). 

los niños debe tomar en consideración el con-
junto de las necesidades físicas, psíquicas y so-
ciales que se requieren para que los menores 
puedan extender todo su potencial humano. 
Estos tres ám-
bitos se relacio-
nan, de manera 
íntima y recur-
siva, de modo 
que la función 

del niño y su 
r e n d i m i e n t o 
intelectual en 
la escuela es-
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por su historia psicosocial y familiar, en la 
que se enmarcó su crecimiento y desarrollo 
(Landazabal, Valderrey y Lazcano, 2013), lo 
que da cuenta de que existe una clara rela-

-
miento académico del estudiante; es decir, 
el desarrollo mental e intelectual del niño(a) 
y su ambiente familiar y social.

Tomando en cuenta que los menores pa-
san aproximadamente seis horas diarias en 
la escuela, es necesario que la comunidad 
educativa se preocupe por el bienestar de 
los estudiantes; de allí que la educación sea 
el motor de la sociedad, por lo cual, hacer 
que cumpla su objeto de formar personas 

-
tancia que hoy día el educar va más allá de 

nos lleva a concluir que la educación tie-
ne varios actores y dimensiones, como por 
ejemplo, educadores, padres de familia, au-

emocional, entre otras.

municipio de Carepa no es ajeno a esta pro-
blemática, pues existe poca oferta académi-
ca, falta de escenarios deportivos y culturales 
para el aprovechamiento del tiempo libre y 
escaso interés de los padres de familia y do-

Objetivo general

Objetivos especifícos

Embarcadero. 

centes por la situación de mala convivencia 

sociales a los cuales se enfrentan tales como 
consumo de sustancias psicoactivas, alcoho-

-
-

-
cas y verbales entre estudiante-estudiantes, 
estudiante-docentes, estudiantes-padres de 
familia, ausentismo escolar y falta de sentido 
de pertenencia por la institución.

Frente a las problemáticas expuestas an-
teriormente se hace necesario realizar un 

-
-

la convivencia escolar de la I. E. R. 

con el fortalecimiento de los am-
-

ciones entre los integrantes de la 
comunidad educativa?
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Metodología

que vincularon a la comunidad educativa y padres de familia en los procesos de forma-

Secretaría de Educación Municipal a los estudiantes de las diferentes instituciones edu-

con una población de 1.090 estudiantes, 40 docentes y 3 personas del área administrativa. 

Diagnóstico
-

terminar de forma cualitativa la problemáti-
ca escolar, principalmente los factores que 
inciden en la convivencia de los estudiantes 

-

tar en la institución. Esto se llevó a cabo a 

(Anexo 1) realizada a los padres de familia, 
entrevistas semiestructuradas a los docen-
tes y observaciones.

Resultados y análisis
Diagnóstico

 Entrevistas:

El 100 % de los docentes indica que la convivencia en la institución no es la adecua-
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Por otra parte, el 100 % de los docentes considera que las jornadas deportivas, cultu-
rales, académicas y los encuentros sociales son la manera más efectiva para mejorar 
la convivencia entre los estudiantes de la institución, evidenciando la necesidad de 
fomentar un adecuado aprovechamiento del tiempo libre a través de este tipo de ac-

Además, el 80 % de los docentes está de acuerdo con que dichas actividades contribu-
yen a mejorar el comportamiento de los estudiantes.

• 

 Encuestas: 
-

El 60 % de los estudiantes vinculados en 
la encuesta está compuesto por mujeres, 
mientras que el 40 % por hombres; estos se 
encuentran distribuidos en edades que os-
cilan entre los 4 y 19 años, siendo las edades 
entre 8 y 11 años las más representativas 
(34 %). Se considera que los niños y jóvenes 
en etapa escolar se encuentran en edades 
de transición, en la que están aprendiendo 

-

dad, absorbiendo lo que sucede en su con-
texto, por lo que aspectos como el área de 
residencia, el entorno familiar y el entorno 

a sus semejantes y se desenvolverán con las 
demás personas (Marrodán, 2016). 

-
-

cen parte del área rural, de las cuales el 80 
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% posee vivienda pro-
pia donde habitan en 

a 4 personas (23_%) 
-

saltar que la zona de 
Urabá presenta altos 
índices de Necesida-

-
 

miseria, y que en el municipio de Carepa la 
proporción de personas en el área rural con 

se da en cuanto a las personas en condi-

ción de pobreza, por lo que se estima que 
la mayoría de las comunidades que habitan 
en estas áreas son de bajos recursos (Cá-
mara de Comercio de Medellín, 2014). Se 

-
nen estas condiciones (zonas rurales, bajos 

existe poca colaboración y acompañamien-
to escolar por parte de los padres de fa-
milia, dejando la mayor responsabilidad a 
los docentes de las instituciones y centros 
educativos (Espitia y Montes, 2009 y Lastre, 
López y Alcázar, 2018).

2B); mientras que al hablar de la conducta de los estudiantes en la escuela el 100 % de los 

-

problemas de sus hijos con los compañeros de clase y demás docentes de la institución. 

• Figura 2. Número de miembros que habitan con los estudiantes, vinculados a la encuesta realizada 

elaboración propia.
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-
tes quienes se percatan de ciertas actitudes que pueden estar ocultándole a sus padres 

-
rrodán, 2016).

• Figura 3. Situación laboral de los estudiantes vinculados 
a la encuesta (A) y nivel educativo de los padres de fa-

Respecto a la situación laboral del 
estudiante, el 97 % no trabaja, por 
lo que aún es una población de-
pendiente económicamente de sus 
padres, mientras que solo el 3 % (1 

mayor porcentaje de estudiantes (de 
secundaria en su mayoría) que tra-
bajan principalmente en las banane-
ras del área, teniendo en cuenta que 

estos cultivos (Cámara de Comercio 
-

su mayoría, está representado por 

los casos, el estudiante se preocupa 
por la situación económica del ho-

-
sos para sostener a su familia (López, 
2004). El hecho de que un estudian-

distribuir bien el tiempo dedicado al 
estudio y al trabajo o porque pierde 

-
nal al manejar recursos económicos 
desde temprana edad.
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El nivel educativo de los padres y el rendimiento  
y comportamiento del niño en la escuela
En cuanto al nivel educativo de los padres 

-
minar la secundaria, mientras que el 34 % 

-

las madres tiene una educación superior o 
técnica. El nivel educativo de los padres es 

y para el rendimiento escolar de los niños, 
puesto que los padres de familia deben 
incluirse directamente en las actividades 
escolares (tareas, revisión de las lecciones, 
preparación de exámenes, entre otras) has-
ta donde su nivel educativo se los permita. 

académico de los niños, describe que va-
riables familiares como el nivel de estudio 
de los padres, la unión familiar y disciplina 

el fracaso escolar y la violencia entre los ni-
ños, principalmente de adolescentes. Ade-
más, el bajo nivel de conocimiento de los 
padres limita su acceso a la diversidad de 

-
tribuir con el desempeño de sus hijos en la 
escuela (Espitia y Montes, 2009) y a la vez 

 

En lo concerniente a la situación laboral, tan-
to el 98 % de los padres como el 98 % de las 
madres trabajan. Los empleos predominan-
tes en la población de madres de familia son 
amas de casa, con una frecuen-

-
rio en los hombres, en donde 

4B). Es de resaltar que dichos 
trabajos son de tiempo comple-
to para el 83 % y el 86 % de los 
padres; solo el 3 % de las ma-

tipo de trabajos y laboren todo el día impli-
ca un bajo acompañamiento tanto escolar 

Vásquez, 2013). Esta ausencia de los padres 

-
queda de afecto en terceras personas, ma-

los tratos hacia compañeros o 
docentes, entre otras actitudes; 
también implica que los padres, 
al no estar en casa, no se perca-
ten de este tipo de situaciones 
y, por ende, no pueden corre-

ha comprobado que la calidad 
de la comunicación entre los pa-
dres de familia y sus hijos tiene 

-
dimiento como en el comportamiento de 
los estudiantes (Romero, Gueto, González, 
Ricardo y Suárez, 2008). El trabajo y horario 

este tipo de situaciones.

Esta ausencia 

-
tos inusuales en 

atención
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• Figura 4. 

• Figura 5. 

Recomendaciones

 Desarrollar talleres lúdicos donde interactúen estudiantes, docentes y padres de 
familia; este último actor es importante porque la idea es que los estudiantes co-
miencen a mejorar su comportamiento desde el ámbito familiar. 
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No aplica
LA

BO
R

A

0 10 20 30
Número de personas

No aplica

I

LA
BO

R

B

0 20 40
Número de personas

No aplica

Padre

Por horas

Tiempo completo

Medio tiempo

Jornada laboral

Nú
m

er
o d

e p
er

so
na

s

Madre

0 5 10 15 20 25 30 35

133

INVESTIGACIÓN



Conclusiones
 Los docentes indicaron que las relaciones que se dan entre los estudiantes de la ins-

-

el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

 
como un punto de partida para ahondar en los aspectos socioeconómicos de los ho-

-
nes de convivencia que se presentan en la interacción estudiante-estudiante, estudian-
te-docente y padre de familia-docente. 

 -

de familia es la percepción de estos últimos sobre sus hijos, y lo que ellos consideran 

en la escuela sobre el tema. Por esta razón, los estudiantes perciben aprobación de sus 
padres y pueden mantener o aumentar este tipo de comportamientos.

 Si bien la encuesta a los padres de familia muestra información relevante sobre lo que 

sobre el tema al momento de establecer actividades que fortalezcan la convivencia en 
la institución educativa.

 

-
po para dedicarlo a sus hijos y mantenerlos motivados; además, el nivel de escolaridad 
repercute en la falta de prácticas educativas para el aprendizaje de los niños, lo cual 
limita su uso por parte de los padres de familia.

 Los docentes reconocen que la oferta de actividades deportivas y culturales, desde 

ayudan a los estudiantes a mejorar la relación con sus compañeros.
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-

¿Cree que proporcionando actividades extracurriculares los jóvenes cambian su com-

¿Cree que la institución puede proporcionar los espacios para desarrollar actividades 

-

Anexo 1
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Anexo 2

 Grupo étnico:

 Mestizo

 Afrodescendiente 

 Nivel del Sisbén: 

Nombre del estudiante: 

Nombre del acudiente:         Sexo: 
día mes año

 -

Sí    No           

Sí    No           

Sí    No           

 1  2   3

 

 Rural

 Urbano

 Tipo de vivienda:

 Propia

 Arrendada

 

 -

 

 

 ¿Cuántas horas dedica a esta(s) activi-

 

 Sin educación

 Primaria incompleta 

 Primaria completa

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Superior
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 Medio tiempo 

 Tiempo completo 

 Por horas 

 

 Sin educación

 Primaria incompleta

 Primaria completa

 Secundaria incompleta

 Secundaria completa

 Superior

 

Sí    No           

Sí    No           

 

 

 

 Medio tiempo

 Tiempo completo 

 Por horas 
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