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RESUMEN ANALITICO EN EDUCACIÓN-RAE 

 

2. Descripción 

La presente investigación estudia las prácticas de libertad de las maestras de transición de 

la institución maría Mercedes Carranza durante II semestre del 2013 hasta el semestre II 

de 2016. 

 

Debido a los altos índices de violencia y pobreza que constituye el entorno social de la 

institución, la comunidad educativa establece El PEI para dar respuesta a las necesidades 

de la comunidad educativa, para ello incluyen unos valores a formar en los estudiantes: la 

responsabilidad, el respeto activo y la libertad, centrados principalmente en la democracia, 

la perspectiva de derechos y las relaciones con los otros. Es el último, el valor de “la 

libertad”, que convoca a la investigadora en tanto la potencia teórica y pedagógica de las 

nociones y las posibilidades de análisis y reflexiones sobre las concepciones de libertad 

que han permeado las prácticas de las maestras de transición. El documento contempla una 

metodología direccionada desde el paradigma interpretativo. Siguiendo este último, se 

construyeron datos desde entrevistas a actores, fotos y análisis de documentos 

institucionales. Los resultados se estructuraron bajo 4 categorías (con sus correspondientes 

subcategorías): Escenarios de participación, solución de conflictos, normas disciplina y 

libertad y, por último, nociones de libertad. 

 

Como conclusión se evidencia la necesidad de repensarse, avanzar de manera permanente, 

explorar y reflexionar lo referente a la norma, la disciplina, la participación y las prácticas 

docentes en general, y sus relaciones con el valor de la libertad, que si bien se enuncia en 

el PEI de la Institución María Mercedes Carranza, se encuentra en construcción en el 

contexto institucional. Por otro lado, se evidencia la intensión de las maestras de 

aprovechar los escenarios sociales para desarrollar al máximo las capacidades de los niños 

y las niñas en lo que refiere a la participación, la toma de decisiones y la convivencia para 

la formación de la autonomía y la libertad. En la misma línea, como los sugiere la presente 
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investigación, la autonomía es comprendida como las prácticas, como la forma de 

dinamizar los comportamientos de los niños y la libertad, por su parte, es el resultado de 

los valores y ética que constituyen esas prácticas. 

 

3. Fuentes 

• Beltrán, A. (2015). Morfeo, de la reflexión epistemológica como subsuelo de la 

transformación de las prácticas escolares. Bogotá. Bogotá: SED e IDEP  

• Freire, (2009) Pedagogía de la autonomía, Saberes necesarios para la práctica 

educativa, Editores s.a.  

• Freire, P. (1982a). La educación como práctica de la libertad. (29 ed.). México; 

siglo XXI. Gallego-Henao, (2015.b). Concepciones adultas sobre participación infantil en 

relación con la toma de decisiones de los niños. Zona próxima, N° 22 

http://dx.doi.org/10.14482/zp.22.6078  

• Gallego-Henao, A. M. (2015). Participación infantil. Historia de una relación de 

Invisibilidad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (1), pp. 

151-165 

• Kant, I. (1985). Tratado de Pedagogía. Colombia: Colegio Mayor de Nuestra 

señora del Rosario. Traducción directa del alemán y comparada con la versión francesa, 

Primera Edición en Alemán: 1803  

• Manual de convivencia. María mercedes Carranza. 2014-2015. P.19  

• Sabater (1991), "Ética para Amador", Barcelona España. Ed Ariel. 

Sabater (1997), “El valor de educar”, Ed Ariel, S.A 

 
 

4. Contenidos 

El documento está organizado en cuatro apartados, en el primero se expone la 

introducción, justificación, el problema de investigación, así como los objetivos. 

 

El segundo apartado lo constituye el contexto referencial. Allí se empieza por reseñar 

algunos antecedentes investigativos sobre las concepciones de libertad. Luego, se 

presentan nociones de libertad desde la propuesta de Kant y la relación libertad-disciplina 

en la educación, la propuesta de Freire sobre la relación libertad-conciencia, la perspectiva 

de Savater relacionada con libertad y ética y, por último, las concepciones desde los 

lineamientos Curriculares para educación Inicial del Distrito referidas a los derechos, el 

desarrollo, la libertad y autonomía. 

 

En el tercer apartado desarrolla las apuestas metodológicas seguidas, correspondientes al 

paradigma Interpretativo, los instrumentos, las fuentes de datos, y el análisis de datos. 

 

El cuarto apartado está compuesto por los hallazgos, resultado de la saturación analítica 

de los datos. Los resultados se organizaron en 4 categorías con sus subcategorías: 1. La 

categoría, Escenarios de participación con las subcategorías: Ejercer el voto…acto 

consiente, Tener la palabra…quién? Formación de gestores sociales, Cotidianidad escolar 

y participación, Rutinas, Familia y participación. 2. Conciliación de conflictos y 

pensamiento crítico, con las subcategorías: Conflicto en blanco y negro, Conciliar para 

resolver conflictos, Niños y niñas con pensamiento crítico. 3. Normas disciplina y libertad 
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con las subcategorías: La educación para la autonomía y la libertad en tensión con el 

disciplinamiento, La disciplina en construcción, Disciplina “la paradoja” y por último 4. 

Nociones de libertad en las prácticas de las maestras con las subcategorías: Libertad 

relacionada con la democracia, Libertad relacionada con la solución de conflictos y 

pensamiento crítico, Libertad en relación con la norma y la disciplina 

 
 

5. Metodología 

La investigación es de corte cualitativo, se basa en el paradigma interpretativo. Este 

paradigma está acorde con la naturaleza participante de la investigadora y permite un 

abordaje complejo y flexible al objeto de estudio. Dentro de este paradigma, el tipo de 

investigación se ubica como estudio de caso. 

 

Las fuentes de datos utilizadas incluyen unos sujetos participantes: 3 maestras de 

transición y 4 niños; incluye documentos como el Manual de convivencia y el currículo 

institucional para la primera infancia. Como instrumentos se diseñaron entrevistas 

semiestructuradas donde se profundizo en sus experiencias, conocimientos y miradas con 

relación a las prácticas de libertad y análisis de datos objeto de estudio de la presente 

investigación. 

 

El método usado para el análisis de datos fue la técnica de análisis de contenido, la cual 

permitió la reelaboración y reducción de datos, esta técnica permite proponer unas 

precategorias para la construcción de los datos, técnica que permite profundizar mediante 

la agrupación de datos, la interpretación, integración y realizar inferencias, entre temas, 

datos y teoría previa. 

 
 

6. Conclusiones 

La presente investigación desde los hallazgos, evidencia la importancia de las 

comprensiones de libertad y las prácticas de enseñanza de la autonomía que posesiona la 

libertad, la pertinencia de la reflexión de las maestras sobre sus prácticas y esclarecer su 

intencionalidad; este documento expone también, las nociones de las maestras en la 

formación de la libertad en cuanto a la participación ciudadana y las practicas docentes en 

la formación de sujeto político, la democracia y el derecho a la participación, mediante el 

voto, el ejercicio de la palabra, las rutinas y la formación como gestor social, que le 

proporciona un poder de construcción de conocimiento mediado por el otro y el medio. 

Esta investigación sugiere la impronta del rol del maestro y la responsabilidad que tiene 

con los niños y las niñas en cuanto al respeto que se debe conservar con los conocimientos 

propios y que mediante la palabra se presentan en forma de cuestionamientos, intereses y 

propuestas, para la construcción propia identidad dentro de un entorno social 

  

En este documento se identifica la importancia que le dan las maestras frente a los diversos 

espacios institucionales para generar ambientes de comunicación, reflexión, participación 

y resolución de conflictos en los niños y las niñas como individuos dentro de un contexto 

social.  
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En este contexto se entiende que es posible la enseñanza del lenguaje en términos de 

construcción colectiva, que propicien acuerdos de participación como individuos 

reflexivos, mediante experiencias comunicativas con un sentido pedagógico y docente 

receptivo a nuevas prácticas docentes. 

 

Esta investigación presenta la tensión entre la disciplina, las normas y la formación para 

la libertad, dichas normas y disciplina hacen pensar que en la actualidad han sido 

debilitadas por las estructuras y cambios políticos y educativos que afectan la enseñanza 

y dejan una marca debilitada en la formación para la autonomía y los valores. Para las 

maestras de transición de la institución María Mercedes Carranza, no hay reemplazo para 

la norma, la autoridad y la disciplina, sin ellas, no hay formación autonomía y las 

respectivas relaciones sociales dentro de la escuela, no habría lazo solidario, y menos 

vínculo entre los estudiantes, los docentes y la tarea. En esa línea de ideas, el ideal de 

autonomía necesita ser construido con normas como acuerdos en diálogo, el 

reconocimiento de la autoridad del adulto como modelo y con la solidaridad que permiten 

al niño y la niña mediante la instrucción y la disciplina la comprensión de la autonomía y 

la libertad. 

 
 

Elaborado por:  Sandra Solemni  Gómez Romero 

Revisado por:  Carolina Soler Martín  
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Introducción. 

 

La libertad es en sí mismo 

Curiosidad, creatividad, innovación; 

Sin libertad no habría historia  

 (Freire 2001, p.40) 

 

La presente investigación identifica las comprensiones y prácticas pedagógicas de 

libertad de las maestras, niños y niñas de los cursos de transición de la institución María 

Mercedes Carranza.  

Los análisis y reflexiones surgen a partir del contexto pedagógico y social de la 

institución. En cuanto al primero, el valor de la “libertad” es exaltado desde los documentos 

de la institución en relación con otros valores como la participación y la autonomía; además, 

en esta se desarrollan de diversas formas los fundamentos para la educación inicial o los 

primeros grados escolares en nuestro país y ciudad, desde los cuales, también, se presenta la 

necesidad y principio de formación basados en la libertad. 

El valor de la libertad como uno de los valores establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y contemplado en el Manual de convivencia (2014-2015) de la institución, 

orienta, o pretende orientar, las planeaciones, organizaciones y toma de decisiones de la 

institución y de las prácticas de las maestras y maestros. Indagar estas posibles orientaciones 

es de interés para la institución pues da cuenta de sus realidades y apuestas educativas.  

 En cuanto al contexto social, uno de los factores que incidió en la configuración de la 

investigación se relaciona con la pluriculturalidad de la institución. En esta confluyen de 

manera permanente familias de diversos tipos y conformación que provienen de distintas 

partes del país, con diversas costumbres, valores y estilos de crianza; lo anterior conlleva 

variadas pautas de comportamientos en los niños y niñas y distintas expectativas ante la 

formación que se les brinda en la institución, varias de estas, relacionadas con la “libertad” y 

las nociones cercanas a esta como autonomía, normas y participación 
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El estudio convocó a la investigadora, maestra de la institución nombrada, en tanto la 

potencia teórica y pedagógica de las nociones y concepciones de libertad, las cuales han 

permeado, y en algunos casos, fundamentado, propuestas educativas y pedagógicas a lo largo 

de la historia de la escolaridad, pero que en la actualidad, ante las condiciones y 

características de las instituciones, familias y estudiantes como las del Colegio María 

Mercedes Carranza no cuentan con estudios suficientes que den cuenta de las comprensiones 

y concreciones pedagógicas alcanzadas sobre “la libertad”, particularmente en los primeros 

años de la escolaridad.  

Por lo anteriormente citado, la pregunta problematizadora que condujo a la investigación 

fue ¿Cómo son comprendidas y cuáles son las prácticas pedagógicas de libertad realizadas 

por las maestras de los cursos de transición de la Institución María Mercedes Carranza? 

 Esta investigación, luego de presentar el problema, en el contexto referencial da cuenta 

de una revisión de investigaciones consideradas antecedentes en tanto se centran en 

concepciones de libertad en la escuela, aunque si bien no con niños y niñas de los primeros 

grados, si contribuyeron en la presente indagación a identificar relaciones entre escuela y 

concepciones de libertad, principalmente desde una perspectiva de toma de decisiones de los 

sujetos como motor de las transformaciones individuales y colectivas, permitiendo 

evidenciar que es posible generar prácticas libertarias en la escuela.  

De esta manera, se resalta de las anteriores investigaciones el análisis sobre las 

categorías de participación, dialogo, pensamiento crítico y la disciplina inmersos al interior 

de las aulas de educación preescolar, encontrándose relacionadas con las concepciones y 

prácticas de libertad relevantes en el análisis y respuestas del grupo de docentes de la 

Institución Educativa Distrital María Mercedes Carranza.  

La fundamentación teórica y conceptual se enfocó en torno a las concepciones de 

Libertad en la Educación; así, se presentan cuatro perspectivas: la propuesta Kantiana sobre 

la libertad y disciplina en la educación; la libertad y conciencia en educación desde Freire; lo 

propuesto por Savater sobre la Libertad en Educación desde la ética; y los planteamientos de 

Libertad enunciados en el Lineamiento Pedagógico y Curricular Para Educación Inicial en el 

Distrito.  
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Tras el proceso metodológico seguido, el cual se correspondió con el paradigma 

interpretativo, un diseño de estudio de caso, entrevistas semiestructuradas en profundidad y 

fotografías como instrumentos para la recolección de datos, y coherentes con estos,  el 

análisis de contenido para su interpretación, los resultados se organizaron en cuatro 

categorías: Escenarios de participación en relación con la democracia y la ciudadana; 

solución de conflictos y pensamiento crítico; normas, disciplina y libertad; y nociones de 

libertad. 

La investigación, en síntesis, sitúa en el contexto educativo de la educación preescolar, 

en los niveles de transición de la Institución María Mercedes Carranza, las concepciones y 

prácticas de Libertad, en diálogo y tensión con concepciones y prácticas de autonomía,  

participación, convivencia o disciplina, presentes históricamente en la escuela, como 

institución social,  y con los cuales se construye entre los sujetos diferentes mundos de 

relaciones y prácticas culturales, donde las ideas y pensamientos se condensan en las 

cotidianidades. 
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Planteamiento del Problema 

La institución Educativa Distrital María Mercedes Carranza está situada en el barrio 

Perdomo en la localidad de Ciudad Bolívar, esta localidad, de acuerdo con Secretaría Distrital 

de Planeación (2004) está ubicada al sur de la ciudad, limita al norte con la localidad de Bosa, 

al sur con la localidad de Usme, al oriente con las  localidades de Tunjuelito y Usme y al 

occidente con el municipio de Soacha. Es la tercera localidad con mayor extensión del 

distrito, su mayoría de territorio es rural; su tasa de crecimiento supera el de la ciudad de 

Bogotá (5,5%), es una de las localidades con mayor densidad poblacional y presenta alta 

movilidad social por cuenta de la violencia del país y el fenómeno del desplazamiento, como 

dato destacado, en el período comprendido entre mayo de 1999 a agosto de 2002, recibió el 

26.2% de la población desplazada registrada del Distrito. 

Según los datos ofrecidos por la Secretaria Distrital de Planeación (2011), los predios 

de la localidad se concentran en los estratos 1 y 2 (56% y 39% respectivamente) según la 

estratificación de 2011, predominando el arriendo o subarriendo. Otros datos del estudio de 

esta Secretaría muestran un déficit de 23% en la estructura de las viviendas en tanto 

construidas con “materiales transitorios o precarios que no permiten la estabilidad de la 

vivienda ni cumple con el objeto de brindar protección y abrigo a sus moradores, también 

muestran hacinamiento y un aproximado del 26% de la población presenta necesidades 

básicas insatisfechas. 

En este contexto se hace presente la institución educativa María Mercedes Carranza, 

unos de los Mega colegios o también llamados colegios de calidad, dotados de una estructura 

física privilegiada encaminada a fortalecer la calidad de la educación y la cobertura. Es un 

espacio pluricultural donde confluyen de manera permanente familias de diversos tipos y 

conformación (extensas o consanguíneas, monoparentales, madres solteras o padres 

separados) que  provienen de distintas  ciudades y zonas rurales de la localidad o el país, con 

diversas acostumbres, valores y estilos de crianza, en esta institución los niños reciben los 

primeros aprendizajes escolares, formas de relación con personas diferentes a sus familias, 

normas de comportamiento social, valores y creencias así como también lazos de afecto.  
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Imagen 1. Colegio María Mercedes Carranza. Bogotá,  Mayo 2015 

 

 

La institución Educativa María Mercedes Carranza atendiendo a las necesidades y 

problemáticas de la comunidad, en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Manual de 

convivencia (2014-2015) propone tres valores institucionales: la responsabilidad, que se 

refiere al cumplimiento consciente, eficiente y oportuno de los deberes y disfrute racional de 

los derechos; un segundo valor es el respeto activo, definido aquí como tomar en cuenta el 

pensamiento y la palabra del otro y al mismo tiempo defender el pensamiento propio; y el 

tercer valor es la Libertad, "entendida como participación, es decir aquella que poseen todos 

los individuo como miembros de un grupo en el cuál  pueden exponer sus puntos de vista y 

hacer parte de las decisiones que se den en ella; contrapuesta al sentido de la libertad como 

individual o disfrute individual de su vida privada. Personas libres y autónomas son aquellas 

que toman decisiones de manera responsable, respetando normas y principios del medio 

social al cual pertenecen” (p.21).   

Las situaciones y constituciones sociales y culturales de estudiantes y familias que 

conforman la institución se consideran, entonces, uno de los ejes del PEI institucional, de allí 

los valores a formar, centrados principalmente en la democracia, la perspectiva de derechos 
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y las relaciones con los otros. Para la presente investigación uno de estos valores se toma 

como vector problematizador en tanto las posibilidades de análisis y reflexiones entre el 

contexto, expectativas, fortalezas de estudiantes y familias, los fundamentos y desarrollos 

para la educación inicial o los primeros grados escolares y, las propuestas de formación 

particularmente en la institución escolar donde se desarrolla la presente investigación, es este 

el valor de “la libertad”. Además, este valor convoca a la investigadora en tanto la potencia 

teórica y pedagógica de las nociones y concepciones de libertad, las cuales han permeado, y 

en algunos casos, fundamentado, propuestas educativas y pedagógicas a lo largo de la historia 

de la escolaridad. 

Sobre el valor de la libertad no se han realizado en la institución María Mercedes 

Carranza análisis profundos que conlleven a sus formas de comprensión y concreción en el 

día a día educativo. De allí que la investigadora construye la problematización a partir de 

algunas preguntas como, ante la diversidad cultural que se vive en la institución ¿cuáles 

pueden ser criterios compartidos entre familia e institución para la formación en y de la 

libertad? Las maestras de transición, a partir de las políticas educativas y de infancias se 

centran en el desarrollo de la autonomía, entonces, ¿Comprenden como sinónimos autonomía 

y libertad? En el PEI de la institución “libertad” es “participación”, ¿Cómo diferenciar estos 

conceptos en el ámbito educativo? 

De acuerdo con la experiencia de la presente investigadora como maestra de transición 

de la institución María Mercedes Carranza durante los últimos 10 años, en los cuales ha 

vivido y comprendido las múltiples problemáticas económicas, de salud, educativas, 

afectivas, entre otras, que afectan a los niños y las familias que componen el colegio, se 

evidencia lo enunciado por el ICBF (2012) en cuanto al cambio en la caracterización de la 

familia en Colombia en las últimas décadas debido principalmente al conflicto armado con 

el consecuente desplazamiento de miles de familias que migran y se mueven en busca de 

opciones de sobrevivencia, generando en ocasiones su rompimiento abrupto. Por otra parte, 

Rico (1999) expone que las nuevas y diversas formas  de organización familiar afectan de 

manera dramática los roles de hombre proveedor y mujer cuidadora, sustituyéndolas por la  

provisión económica compartida o asumida por la mujer, este autor evidencia cómo se ha 

duplicado el fenómeno de la mujer  en el mundo laboral, lo cual ha conllevado como una de 
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las consecuencias el paso de la mujer de ser la cuidadora  y encargada única de la formación 

de los hijos, para delegar el cuidado de estos a familiares, jardines y escuela.  Estas nuevas 

prácticas y dinámicas van generando cambios fuertes en las pautas de crianza y el hecho de 

que cada vez a edades más tempranas los niños y niñas ingresen a la escuela.  

Otro factor relevante en la presente investigación, el cual se relaciona con el anterior, se 

refiere al ingreso a la institución escolar de niños cada vez con menor edad. La pobreza como 

urgencia social, para Martínez Boom (2004), obedece a un elemento dinamizador  de la 

escuela como institución que abre sus puertas a los niños más pequeños; la pobreza, dentro 

de sus consecuencias, hace necesario someter a los niños a una nueva educación, una 

educación  diferente, una educación fuera de la familia, debiendo formar en medio de 

urgencias y difíciles transformaciones sociales, en espacios cerrados, aprendizajes y prácticas 

poco motivantes e irreflexivos, con métodos insuficientes para la formación de estudiantes 

practicantes de valores, con sensibilidad social y calidad académica. Es la escuela quien debe 

reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que se deben implementar para la formación de 

niños y niñas como ciudadanos con sensibilidad social. Y ante esta realidad, donde niños 

cada vez más pequeños viven la institucionalidad escolar, se considera en la presente 

investigación que una de las problemáticas que convoca a la escuela, en relación con la 

formación de ciudadanos, es la formación en y de la libertad. Con esto, otras preguntas fueron 

surgiendo en la investigadora, por ejemplo, ¿Cuáles son las relaciones y límites, presentes o 

a construir en la institución escolar, entre cuidar, proteger, formar y, posibilitar autonomía y 

libertad? ¿De cuáles libertades es necesario y pertinente reflexionar y desarrollar acciones 

pedagógicas en el grado transición? 

En la presente investigación se pretende indagar, ante las condiciones históricas, sociales 

y culturales del contexto del colegio, sus maestros y las familias que lo componen, las formas 

de  comprender y vivir  la libertad. No hay una única concepción de libertad, y esto demuestra 

lo plural y diversos que somos, "No somos libres de elegir lo que nos pasa..., sino libres para 

responder a lo que nos pasa de tal o cual modo”, en esta frase, Savater (1991, p28) exalta la 

importancia del uso de la libertad, del poder de elegir un camino ante una situación y, con 

esto, de la relevancia de problematizar y analizar en el ámbito educativo las nociones y 

prácticas de libertad. Una definición clásica de libertad, sin dejar de lado la propuesta por 
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Kant y su incidencia en la educación, es, “independencia de la voluntad arbitraria de otro" 

(Hayeck, 1960, p.12). De esta manera solo obstáculos puestos por el hombre al esfuerzo 

individual serán considerados como limitaciones de libertad. Podemos estar libres de 

coerción y restricción, pero no podemos estar libres de necesidad natural u objetiva. Ante 

esta definición ¿Qué tipo de limitaciones le corresponde configurar a la institución escolar? 

¿Con cuáles contenidos, prácticas y fines?    

Al situarse en una mirada plural de las comprensiones y prácticas de libertad, inquieta 

en la investigación que aquí se presenta ¿cómo evidencia la Institución y de manera 

específica las docentes de transición, las estrategias de formación y aprendizaje de “prácticas 

de libertad” dentro de su proyecto educativo?  Esta pregunta remite a un acercamiento a la 

organización de la Institución, considerado otro factor relevante para la investigación. 

Brevemente, en tanto comparte esta organización con otros colegios del distrito ampliamente 

divulgado, la Institución como colegio público de excelencia, implementa un enfoque 

constructivista de organización por ciclos y sigue los lineamientos curriculares propuestos 

por el MEN, cada ciclo desarrolla dinámicas y proyectos de acuerdo a las edades de los 

estudiantes, los criterios de sus docentes y dichos lineamientos.  

La presente investigación se desarrolla en el ciclo inicial constituido de manera 

específica por los tres cursos de transición de la jornada tarde. Con esto, otras preguntas que 

fueron surgiendo son: ¿Cómo en una organización por ciclos se comprende, se forma, se 

aprende la libertad y, qué tipos de libertad se practican?, ¿cómo el valor de libertad atraviesa 

y sustenta mecanismos y estrategia para las prácticas de libertad, y formación de este valor 

en los niños y niñas de transición? Siendo la libertad uno de los valores institucionales 

expresados en el manual de convivencia y que se espera tenga injerencia en la misión 

institucional, ¿cómo influye en la  formación de estudiantes participativos, reflexivos, con 

sensibilidad social y comprometida con su propio desarrollo? 

Por último, otro factor que permite problematizar la noción de libertad se refiere a las 

condiciones institucionales relacionadas con la convivencia. La IED María Mercedes 

Carranza, como institución educativa pública Colombiana, y puntualmente Bogotana, vive 

su historia y cotidianidad con factores concebidos como fundamentales para la convivencia, 

estos se concentran en las normas, las cuales están establecidas en su manual de convivencia, 
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instrumento con el cual se busca garantizar los derechos y deberes de los integrantes de la 

institución como individuos y ciudadanos practicantes de valores que sean capaces de 

participar, y transformar su realidad y la de la comunidad. Con lo anterior se mantiene la 

necesidad y el interés de analizar las relaciones entre normas, convivencia y libertad; y 

conlleva a preguntas como ¿Cuáles son las relaciones teóricas y prácticas entre normas y 

libertad? ¿Qué discursos circulan en la institución entre derechos, deberes y libertad? 

 

Pregunta General 

¿Cómo son comprendidas y cuáles son las prácticas pedagógicas de libertad realizadas 

por las maestras de los cursos de transición de la Institución María Mercedes Carranza? 

 

Preguntas específicas 

¿Cuáles prácticas pedagógicas se relacionan con el valor de la libertad en los cursos de 

transición de la Institución? 

¿Qué nociones de libertad se han construido o se infieren desde las prácticas pedagógicas 

en los cursos de transición de la Institución? 

 

Objetivo General 

Identificar las comprensiones y prácticas pedagógicas de libertad de las maestras de los 

cursos de transición de la institución María Mercedes Carranza. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las prácticas pedagógicas que se relacionan con el valor de la libertad en los 

cursos de transición de la Institución  

Establecer las nociones de libertad que circulan en los cursos de transición de la 

Institución 
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Justificación 

Los seres humanos desde su primer movimiento, desde su primer aliento o su primer 

llanto de vida están  en busca de libertad. En la medida en que logran desplazarse, 

comunicarse, en la primera sensación de afecto, de familia, en los primeros aprendizajes en 

valores, saberes y creencias y que los llevan a construir conceptos como expresiones 

abstractas del mundo y lo conducen a la necesidad de explorar y construir espacios nuevos y 

a la necesidad de crear y de saber, se acercan a expresiones transcendentes de libertad. Esta 

labor se realiza dentro de un mundo complejo y la escuela no debe ni puede ser ajena a ello,  

Barbera (2001) plantea que la escuela tiene el deber de escuchar y adecuarse a las nuevas 

demandas de la realidad; es por ellos, que los desafíos tienen que ver con hacer de la escuela 

una institución contemporánea, esto lleva a pensar en el papel que debe cumplir la escuela al 

contribuir al proceso de socialización de los sujetos, orientando sus acciones hacia la 

formación de ciudadanos, reflexivos, críticos, deliberativos y creativos, lo anterior 

relacionado con la libertad.   

La presente investigación, se justifica no solo por la exigencia social y política ante las 

realidades que convocan en ella, también se justifica en tanto las posibilidades y 

oportunidades de formación que la escuela debe seguir pensando y concretando para niños y 

niñas en edades tempranas. Las concepciones de niña y niño como las de su desarrollo, 

atención, cuidado y educación han sufrido cambios que han conducido a las ideas y prácticas 

que se tienen hoy. Así, abordar las preguntas por las normas, las rutinas, las relaciones, la 

diversidad cultural y los mismos valores en un preescolar que funciona dentro de la 

institución escolar, es necesario y valioso como aporte a la educación de los niños y niñas. 

Las concepciones de infancia varían en cuanto a lo histórico y lo cultural, se debe reconocer 

que no existe una naturaleza infantil como fundamento fijo, inamovible y esencial que 

determina la existencia de todas las niñas y todos los niños. Más bien, la niñez se define y 

asume en cada sociedad de manera distinta según características específicas, dadas por esa 

naturaleza diversa que configura la existencia y la   a ellas y ellos 

Así también el concepto de libertad ha sido abordado por grandes teóricos y ha sido 

relacionado con la educación y la escuela, poco se ha abordado para edades tempranas y en 

relación con determinadas formas de organización escolar como puede entenderse ante la 
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organización por ciclos y ante lineamientos ministeriales actuales. Esta investigación 

aportará teóricamente a las relaciones entre este valor y las condiciones institucionales que 

posibilitan ciertas nociones y prácticas en grados de transición. 

Contexto referencial 

Antecedentes Investigativos 

A continuación se presentan tres antecedentes que se relacionan con la presente 

investigación, una primera  de título Morfeo, de la reflexión epistemológica como subsuelo 

de la transformación de las prácticas escolares, fue realizada por Andrés Santiago Beltrán. 

Ésta investigación tiene como centro la escuela y las concepciones de libertad que apuestan 

por el poder de decisión de los sujetos como motor de las trasformaciones individuales y 

colectivas, permitiendo evidenciar que es posible generar prácticas libertarias en la escuela, 

con esto, “Morfeo” se constituye en una línea de fuga desde la dinámica que se enfocaba en 

la terapia-reflexión y no en el empoderamiento, igualmente concibe la posibilidad de Ser-yo 

mediante la toma de conciencia.  

La segunda investigación  se titula, La voz de los niños “un pasaporte para explorar” 

de Diana Carolina Cuervo y Carolina Rincón Bonilla, propuesta  que expone la posibilidad 

de configurar una didáctica de la oralidad en educación Inicial a partir de las situaciones 

didácticas diseñadas con el fin de hacer uso del lenguaje desde una perspectiva socio - 

discursiva, que busca que la lengua sea una experiencia significativa para acceder a los 

diferentes entornos sociales, permitiendo visibilizar el poder de la palabra como elemento de 

participación, que afianza la identidad y autonomía en el niño.  

La tercera investigación pertinente para el presente estudio tiene como título Visión 

política de los jóvenes y su relación con la participación como sujetos político de Falconery 

Velásquez, investigación donde se analiza la actitud participativa de los jóvenes teniendo en 

cuenta la concepción de justicia social, resalta que las actitudes de afecto y confianza que se 

les brinden a los niños y niñas son muy importantes para la formación  política, así como la 

existencia desde el inicio de su desarrollo de condiciones sociales tales como creencias y 

valores culturales que favorezcan la participación. 

La primer investigación realizada recientemente en el contexto Bogotano y que tomó 

como eje central "La libertad”, fue titulada MORFEO. En esta, Beltrán (2015) a partir de 
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fundamentación Foucoultiana retoma el concepto de dispositivo, entendiéndolo como 

instrumento especializado que evidencia el disciplinamiento corporal y los juegos de verdad 

que han operado socialmente, y desde allí, desvirtuando todo tipo de reivindicación de 

autonomía y de autenticidad en el pensar, decir y hacer; con esto se pregunta sobre la 

concepción de libertad y las relaciones con experiencias escolares. 

El autor se ubica en el terreno de conocer los límites de la libertad de las prácticas 

escolares, para intentar mediante estrategias localizadas cruzar líneas de fuga que 

transformen al sujeto y al contexto en el cual se desempeña; esto para pasar de ocupar una 

posición de sujeto a ser sujeto. Beltrán (2015) retoma dos conceptos de lo que se ha 

denominado el último Foucault, esto son: disciplinamiento, que emerge de la fuerza de la 

sociedad de control y, gobernamiento, como gobierno de los otros; desde allí se acerca a 

comprender las formas como el cuidado de sí y autogobierno será el elemento para la práctica 

de libertad. 

Beltrán (2015) apuesta en el proyecto MORFEO por una concepción de libertad como 

línea de fuga, que ya no remite a un afuera, sino que opera desde los bordes que encierran lo 

que se puede ser y hacer, lo cual remite a las contra conductas, no a partir de respuestas 

esporádicas contestatarias a la opresión debelada, que solo hace que los dispositivos logren 

mayor margen de incrustamiento, sino en analogía al accionar de los virus que se introducen 

para alimentarse y reproducirse del mismo sistema biológico; se intentará mostrar que 

mediante un conocimiento profundo de los dispositivos, se puede combatir lo que se impone 

como condición de autonomía y autenticidad, en sí; los elementos esenciales de la libertad.  

La puesta se ubica en el terreno de conocer los límites de la libertad de las prácticas 

escolares, para intentar mediante estrategias localizadas; cruzar estos mediante líneas de 

fuga que transformen al sujeto y al contexto en el cual se desempeña. Para pasar de ocupar 

una posición de sujeto a ser sujeto; de ser una pieza más del ajedrez del sistema en donde 

las fichas son reemplazables a ser el ajedrecista de la propia existencia. (Beltrán, 2015, p 

4) 

 

Metodológicamente, Morfeo propone el paso del liderazgo docente como mecanismo de 

cohesión del grupo al empoderamiento de los estudiantes que se hacen cargo de sus 

aprendizajes, de allí que Beltrán (2015) habla de las líneas de fuga en la escuela desde esos 

otros espacios que escapan a la disciplina; por ejemplo, un equipo conformado por 
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estudiantes, exalumnos y egresados; o bien, en tiempo extra clase, conformando sesiones 

encaminadas a la crítica rigurosa de conductas e imaginarios presentes en la sociedad, desde 

algunas lecturas, autores e historias de vida, Morfeo, aproximadamente con 30 sesiones en 

2013, recibió a niños de múltiples niveles, cultivando en ellos interrogantes existenciales, el 

gusto por la discusión y argumentación pero sobre todo el vivenciar un espacio que les 

permitía ser libres, lejos de las dinámicas disciplinarias escolares. Otra experiencia de Morfeo 

fue el trabajo en temáticas filosóficas extra clase con aquellos interesados, no necesariamente 

un grupo de clase ni aquellos a los que les fue bien académicamente en filosofía. 

El autor exalta como resultados la inversión o supresión de las jerarquías en los 

momentos en los que se comparten intereses en común, esto propicia condiciones de 

posibilidad para la libertad en la escuela. Como conclusión evidencia lo importante de 

trasladarse en la escuela al enfoque de una postura humanista que apuesta por el poder de 

decisión de los sujetos como transformador individual y del colectivo, a una en la cual es 

preciso resistir el embate de los dispositivos de saber y poder que producen las 

subjetividades; "sin duda el objetivo principal en estos días no es descubrir lo que somos sin 

rechazar lo que somos" (Foucault, 1988:234 citado por Beltrán, 2015) de esta manera esta 

investigación-reflexión teórico-práctica dejo ver que es posible generar practicas libertarias 

en la escuela y que Morfeo es una línea de fuga en ella, mostrando que los estudiantes han 

dinamizado procesos de aprendizaje, replicando este proceso 

Una segunda investigación revisada como antecedente, si bien no tiene como eje de 

análisis la libertad, se considera relevante en cuanto toma el componente de la participación 

y la palabra en niños de transición y desde estos se acerca a la noción de autonomía. Con lo 

cual se consideró relevante para la investigación sobre Libertad. Esta se realizó en el colegio 

Jordán de Sajonia con niños de transición y fue titulada “La voz de los niños “un pasaporte 

para explorar” realizada por Cuervo y Rincón (2010) 

Las investigadoras mediante el método de sistematización y entrevistas focales a padres 

y docentes  analizan situaciones didácticas diseñadas teniendo como base la experiencia 

docente con el fin de dar sentido a los actos docentes en función del niño, y como 

consecuencia, se visualiza el poder de la palabra, elemento de participación, afianzamiento 

de la identidad y autonomía del niño.  
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En esta investigación se pone en relevancia la oralidad como pilar fundamental de la 

formación del ciclo inicial, siendo este periodo donde los niños establecen relaciones con el 

entorno familia y cultura. A su vez, el lenguaje oral es el que permite la exploración y las 

primeras experiencias con la comunicación. 

Como punto primordial se sitúa al docente, quien guía dichos procesos de formación, 

proyectando a los niños como sujetos participativos que influyan en la vida social. Aquí se 

propone empoderar la práctica del docente, como una apuesta didáctica desde la oralidad, 

siendo esta una experiencia visible en la planeación, implementación y seguimiento de la 

misma, donde se favorezca la concepción de lenguaje, como práctica reflexiva que forme 

sujetos socialmente activos y responsables de sus discursos, que conozcan la palabra de otros 

con actitud democrática en un marco de ciudadanía; la palabra favorece la expresión de los 

niños de manera informal y formal, el control sobre sus intervenciones, coherencia, acuerdos 

y afianzamiento del dialogo, construcción conjunta y finalmente una relación de la 

interacción con el otro, en otras palaras “construcción de la oralidad como práctica 

educativa”. 

Esta indagación deja ver la responsabilidad que se tiene con el niño desde su nacimiento 

y el respeto que se debe tener con los conocimientos propios, la riqueza de sus experiencias 

de vida, forjados desde la familia y su entorno, y por lo tanto actuar de acuerdo a esas riquezas 

que se deben reconocer desde “la voz de los niños”, sus inquietudes, intereses y propuestas, 

que no deben nunca quedar sepultados, de esta manera el reconocimiento y la propia 

construcción de sus certezas y de lo que conoce, va formando su identidad. 

En esta propuesta el niño es protagonista haciéndolo visible mediante la palabra, en 

espacios de diálogo y dinámicas donde el saber se propicia y se apropia. Se habla de lenguaje 

como una construcción social que mediante el intercambio frecuente de significados con el 

otro posibilita la comunicación; es por esto que se da sentido al contexto, donde el discurso 

cobra gran significado. La investigación presenta una triangulación entre el contexto, el niño 

y el otro, mediado por el lenguaje. La escuela se integra a este propósito como agente que da 

la construcción intencionada de conocimiento. 

La investigación retoma los lineamientos curriculares de preescolar y las consiguientes 

orientaciones en el campo de la comunicación, el arte y la expresión, los lineamentos 
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curriculares de la lengua castellana donde se evidencia la importancia del lenguaje en el 

aprendizaje y se privilegia la interacción y construcción del conocimiento y se reconoce el 

entorno social. Para hablar del dialogo se retoma a Paulo Freire quien lo expone como un 

acto que tiene una función democratizadora y exige de él un  mínimo de compromiso y en 

un sentido pedagógico debe ser motivado con espíritu de descubrimiento que genere entre 

sus participantes un intercambio comunicativo, dando la posibilidad a la manifestación del 

pensamiento, lograr acuerdo y propiciar la comprensión del mundo, de esta manera la 

reflexión debe mediar el aprendizaje como un acto descentrado, no autoritario, donde la 

discusión dialógica permee el acceso al conocimiento, reconociendo al otro en un plano 

social de confianza, interés y respeto. 

En conclusión, esta investigación lleva a evidenciar la importancia de las prácticas de 

enseñanza del lenguaje, posiciona la didáctica como disciplina, que permite la reflexión sobre 

sus prácticas y clarifica la intencionalidad; expone la necesidad de modificar las practicas 

docentes en cuanto a la relación con los niños y el respeto a sus saberes, experiencias y 

construcciones de acuerdo a su propio desarrollo y potencialidades. También exalta el 

permitir al niño la palabra, la cual da un poder de construcción de conocimiento mediado por 

el otro, generando posturas críticas y la participación como individuo social. Desde la misma 

manera, es posible la enseñanza del lenguaje en términos de construcción colectiva, 

propiciando acuerdos de participación con individuos reflexivos, mediante experiencias 

comunicativas con un sentido pedagógico y docente receptivo a nuevas prácticas docentes. 

La tercera investigación fue realizada por Velázquez (2014) y desarrollada con jóvenes 

del Colegio Distrital Rafael Bernal Jiménez, ubicada en la localidad de Barrios Unidos de 

Bogotá. Se tituló “Visión política de los jóvenes y su relación con la participación como 

sujeto político”  

Esta investigación indagó posibles factores que intervienen en la formación de los 

jóvenes como sujetos políticos, su actitud participativa, exposición, aceptación e interés, 

igualmente conocer si la actitud participativa de los jóvenes tiene su sustento en la búsqueda 

de satisfacción personal o por el contrario propende por alcanzar ideales de justicia social.  

El estudio conceptualizó la visión de la política y su vínculo con la participación como 

principio de justicia social, para lo cual hace una revisión arqueológica conceptual del 
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termino justicia social, refiriendo a autores como Santo Tomás de Aquino, y otros como 

David Hume, Bentham, Adam Smith y John Stuart Mill quienes basan sus ideas en la teoría 

moral Utilitarista. Por otra parte retoma de Jean Jacques Rousseau la idea de que justicia no 

se puede definir solo como una igualdad formal, sino como el ejercicio de la libertad, que 

demanda una serie de igualdad material. Además, retoma autores contemporáneos como 

Rawls, Fraser, Young y Honneth que plantean tres grandes concepciones de Justicia Social: 

como redistribución de bienes materiales y simbólicos, como el reconocimiento y el respeto 

cultural de todas y cada una de las personas y, como Participación.  

La autora enfatizó en la actitud participativa de los jóvenes basándose en Honneth y 

Young, quienes consideran que cuando no se permite el derecho de participar a algún 

miembro de la sociedad, se excluye de manera directa, disminuyendo la capacidad de 

relacionarse como un igual. Igualmente retoma de Sen (2002) la idea de que los problemas 

sociales se pueden solucionar a partir del fomento en la participación activa, con esto, si la 

intención participativa no es una herramienta que busque mejorar las condiciones de 

igualdad, equidad y las capacidades y libertades de la sociedad la participación será negativa. 

En esta investigación se analizan las especificidades que se señalan entre lo político y la 

política y lo importante de analizar los posibles componentes de la formación política para 

generar una sociedad más comprometida con lo colectivo. Es así que la visión de los jóvenes 

tiene su origen en los valores sociales cambiantes y emergentes, y en los arquetipos colectivos 

que alimenta tales valores. De acuerdo con Larrosa citado por Velásquez (2014)  los 

individuos se forman mediante aparatos pedagógicos o terapéutico de subjetivación, con 

prácticas discursivas y normativas, que implican algún tipo de relación del sujeto consigo 

mismo, y generan el autoconocimiento, autoestima, el autocuidado, la autoconfianza, el 

autocontrol, la autonomía, la autorregulación, la autodisciplina. Logrando así que él tome 

decisiones por sí mismo, pero que al mismo tiempo estas sean mediadas por el contexto 

donde se encuentra. En éste sentido las prácticas pedagógicas y el internet median ésta auto 

interpretación, ya que generan los espacios para que el sujeto desarrolle su autoconciencia.  

La investigación también retoma las competencias ciudadanas propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional en las cuales la participación es uno de los principios 

orientadores, estrechamente relacionado con el derecho a la libre expresión de los y las 
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jóvenes; también enuncia la Carta Democrática Interamericana del 2001 donde se determina 

la relevancia estratégica del derecho a la participación para el ejercicio pleno de la 

democracia en el continente americano y la Constitución Política Colombiana en cuyo 

artículo 95 reza que todos y todas, debemos participar en la vida política, cívica y 

comunitaria,  evidenciando que desde las políticas públicas existe un interés por generar un 

nivel de participación importante, Así, la autora justifica la pregunta del porqué la apatía 

participativa en la sociedad.  

Como una de las conclusiones se evidencia que la visión negativa de los políticos no 

tiene una relación directa con la vocación de participación de los jóvenes encuestados o 

entrevistados, también se observa cómo más allá de la visión política existen otros factores 

que muestran una determinación más directa de la participación. Estos factores incluyen el 

contexto familiar y los niveles de participación en el hogar, la percepción personal de las 

habilidades requeridas para el ejercicio de la participación, el optimismo con relación a las 

transformaciones sociales que se pueden gestar a partir del ejercicio de participación y la 

recompensa emocional que se experimenta con el acto de la participación.  

 De las anteriores investigaciones, se exalta para la presente investigación, las categorías 

de participación, solución de conflictos, y normas y disciplina que intervienen en la 

formación de los niños y las niñas de transición a partir de las relaciones de libertad con 

concepciones de libertad, democracia, pensamiento crítico, convivencia y autonomía.  La 

relevancia de los análisis sobre prácticas de libertad comprendidas como escenarios de 

participación política, construcción de la norma y la disciplina; el dialogo y la resolución de 

conflictos; lo anterior fue una primera guía para la elaboración de las matrices precategoriales 

desde las cuales se construyeron los instrumentos y que se explican en el apartado 

metodológico. 

Concepciones de Libertad en la Educación 

Esta investigación consideró pertinente en la consolidación de los referentes teóricos, 

plantear, inicialmente, algunas breves comprensiones sobre la libertad en la antigüedad, 

luego, presentar los aportes de algunos autores que han propuesto relaciones entre libertad y 

educación así como entre libertad y escuela. Así, se presentan tres perspectivas, aquella que 

desde la modernidad articula disciplina con libertad derivada de Emanuel Kant; luego, desde 
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el pensador latinoamericano Paulo Freire la idea de un pueblo de pensamiento libre y 

reflexivo a través de la educación, la praxis y el dialogo, y un pensador más, Savater quien 

desde las relaciones con la ética propone en la educación de la libertad para elegir en 

conciencia. 

Por último, en estos referentes se da paso a las políticas educativas desde Lineamientos 

pedagógico y curricular para la educación inicial del distrito, (2010), los cuales son 

orientaciones para las acciones de la educación preescolar y desde las cuales se organiza el 

currículo y posteriormente los planes de aula en transición.  

 

Noción de Libertad en la antigüedad 

La libertad, en la antigua Grecia y Roma, era una tarea "orientada hacia el alma" para 

ser continuada a través de la vida, con una atención predominante y específica en el cuerpo, 

a lo que Wang (2004) llama "práctica de la libertad" (p. 28). Por medio del dominio y a través 

de la regulación del placer, del régimen diario y de relaciones con el otro, de acuerdo con el 

autor, la modelación remplazó el exceso y el dominio de emociones y de los deseos, de tal 

manera que la moderación se convierte en virtud, permitiendo al individuo ejercer el poder 

sobre él mismo y sobre el otro. Y en este sentido, Wang señala que, en la antigüedad, la 

libertad estaba relacionada de manera directa con la libertad de la polis y se fundamentaba 

en el dominio racional. 

Era natural, en la era medieval europea, de acuerdo con Aries (1973), encontrar 

estudiantes de diversas edades e incluso adultos y niños en un mismo auditorio, escuela o 

atrio. El niño ingresaba a la escuela e inmediatamente hacia parte del mundo del adulto.  Ya 

para el siglo XVI no se consiente esa libertad de escuelas abiertas, de maestros que enseñan 

a su antojo, estudiantes libres y sin control y se origina así la institución de los colegios, la 

reclusión, la diferenciación de edades y la disciplina. El colegio es un establecimiento de 

enseñanza dirigido por normas- reglas y una disciplina autoritaria. Ya no hay más libertad de 

elegir, oír y participar de las lecciones de su interés, la escuela se torna entonces en la 

sucesión de reglas y aprendizajes colectivos, horarios estrictos y severidad de los maestros 

con los alumnos. Se trata no solo instruir sino también formar bajo una disciplina jerárquica 

como instrumento de educación de la infancia. Se establecen relaciones entre la edad, los 
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aprendizajes, los programas y los maestros están repartidos por grupos según el grado de 

conocimiento. 

Siguiendo con Aries (1973) desde el inicio de la era moderna europea aparece  un gran 

interés por la educación y la moralidad, durante el siglo XVII y XVIII, se suscita una 

preocupación por parte de investigadores, eclesiásticos y legistas que propenden por  una 

nueva  sociedad moral y con valores, entonces se da inicio a las practicas lideradas por 

órdenes religiosas que insisten en evitar las libertades y comportamientos como la mezcla  de 

los infantes con adultos y compartir los mismos espacios sociales, costumbres y aprendizajes. 

Gerson (1706 citado por Aries, 1973) escribió un reglamento de la Escuela de Notre-Dame 

de Paris en el cual se trata sobre las formas de aislar a los niños y de someterlos a la vigilancia 

constante del maestro. Las concepciones de infancia de la época obligan a implementar 

manuales de cortesía, urbanidad y buenos modales para uso de estudiantes, padres y 

maestros, documentos publicados en gran medida por jesuitas. Con esto, se acaba con la 

antigua familiaridad y se imponen normas que vienen del exterior, las de eclesiásticos 

preocupados por civilizar, educar, cuidar y proteger a los niños tanto en su exterior como en 

su interior (razón y moral).  

La familia y la escuela retiraron al niño de la sociedad de los adultos, la escuela encerró 

a una infancia de antaño libre en un régimen disciplinario cada vez más estricto.  La solicitud 

de la familia, de la iglesia, de los moralistas y de los administradores, privó al niño de la 

libertad que gozaba entre los adultos (Aries, 1973, p.542).  

 

Libertad y disciplina en educación. La propuesta Kantiana.  

Kant (1985), expresó en el siglo XVIII desde el lugar de la filosofía de la pedagogía y 

del pensamiento europeo de la época, “El hombre es la única criatura que debe recibir 

educación” (p.3); educación entendida como el cuidado, la disciplina y la instrucción. 

El autor plantea que los animales solo necesitan algunos cuidados, alimento, calor y 

guía, o bien una cierta protección. Mientras que en el hombre será la disciplina la que 

transforma la animalidad en humanidad. Para el hombre, las precauciones, cuidados para que 
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sobreviva (alimentación, vestido, higiene) y el ejemplo, se brindan desde los padres para que 

los niños no se pierdan en un estado primitivo de incultura o barbarie.  

El crecimiento de un animal, para Kant, es todo por su instinto, mientras que el hombre 

necesita una razón propia; no tiene ningún instinto, depende de su conducta, y dado que ésta 

no se rige a la inmediatez pues se viene inculto al mundo, serán los demás los que tienen que 

construirla.  

Por otra parte, dado que el hombre nace inculto al mundo, la disciplina debe ser 

construida desde afuera, desde los otros, se puede decir, que se construye cuando una 

generación educa a la que viene. La disciplina para Kant impide que los niños sean llevados 

por sus impulsos de animalidad y se aparten de su destino como hombre, por tanto, ésta será 

quien borre dicha animalidad mediante una instrucción positiva, que es el fin principal de la 

educación, la disciplina ha de aplicarse desde temprana edad, evitando que los caprichos los 

acerquen a una barbarie – animalidad, por tanto, el hombre debe ser sometido a los preceptos 

de la razón.  

La educación debe llevar al hombre a SER mediante la instrucción y la disciplina, las 

cuales están relacionadas, directamente, con la comprensión de la autonomía y la libertad, 

mediante la formación de límites y normas, que la sociedad construye y deconstruye de 

generación en generación. El hombre tiene por naturaleza la inclinación a la libertad y cuando 

se acostumbra durante mucho tiempo a ella, puede verse llevado a sus caprichos, por esto, se 

ha de instruir al hombre desde temprana edad y someterles a los preceptos de la razón. 

Kant (1985) asume la educación como un arte que se perfecciona a través de la carga de 

conocimientos generacionales y que lleva al hombre a su disposición para el bien, donde él 

saca de si lo mejor para sí mismo y los demás. La educación debe ser una disciplina donde 

los niños no deben ser educados conforme al presente sino visualizando un futuro mejor para 

sí y el otro. Una buena educación es precisamente el origen de todo el bien en el mundo, ésta 

debe procurar que el hombre no sólo llegue a ser hábil, sino también moral y, lo que es más 

difícil, tratar de que la posteridad vaya más allá de lo que ellos mismos han ido.  
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La enseñanza de la civilidad está basada en la moralización, en el criterio para escoger 

lo bueno. No basta con el adiestramiento; lo que importa es que el niño aprenda a pensar, que 

obre por principios y, por tanto, se necesita una verdadera moralización en la educación.  

Para Kant (1985), uno de los grandes problemas de la educación es conciliar una legítima 

disciplina y sumisión con la facultad de servirse de su voluntad. La norma o coacción es 

necesaria en la formación de la libertad, pues es importante que haga un buen uso de ella. Sin 

esto, una vez acabada su educación, no sabría servirse de su libertad y sentirá desde el 

principio lo difícil de bastarse a sí mismo, de estar privado de algo y qué adquirir para ser 

independiente. 

Es preciso, siguiendo con el autor, que se deje libre al niño desde su primera infancia en 

todos los momentos, exceptuando los casos en que pueda hacerse daño, con tal que obre de 

modo que no sea un obstáculo a la libertad de otro y teniendo en cuanta que no se le concederá 

gusto alguno si no hace lo que se le manda que debe aprender. Es importante hacerle ver que 

la coacción que se le impone le conduce al uso de su propia libertad y que se le educa para 

que algún día pueda ser libre y no depender de los otros. 

Kant en su Tratado de la educación explica que la Pedagogía o teoría de la educación es 

o física o práctica. La física es aquella que refiere a los cuidados. La educación práctica o 

moral y que es todo lo que tiene relación con la libertad, es aquélla para el cual el hombre 

debe ser formado para poder vivir obrar libremente. Es la educación de la personalidad, de 

un ser que obra libremente, que se basta a sí mismo siendo miembro de una sociedad. 

Esta educación se compone de formación escolástico-mecánica, esta es la primera y más 

antigua, aquí, la prudencia es la facultad de aplicar bien la habilidad. La formación moral es 

la última, en tanto que se apoya en principios que el hombre mismo debe comprender; pero 

exige práctica constante. El hombre necesita de la formación escolástica o instrucción para 

llegar a alcanzar todos sus fines. Le da un valor en cuanto a sí mismo como individuo. La 

educación por la prudencia le hace ciudadano, porque adquiere un valor público. Aprende 

con ella, tanto a dirigir la sociedad pública a sus propósitos como a adaptarse a ella. 

Finalmente, por la formación moral adquiere un valor en relación con toda la especie humana.  
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De acuerdo con Bustamante (2010), Libertad en Kant es imposibilidad, “es la falta de 

pausa para poder delinear un proyecto (…) se necesita una restricción para poder actuar y no 

ser-actuado por el impulso. (…) en esta dimensión de la disciplina, educar no es dar libertad, 

es restringirla” (p.12). En otras palabras, libertad es el sometimiento a la razón, y 

educativamente esto implica que se requiere la coacción para aprender a ser libre o para 

desarrollar la disposición hacia el bien. Kant (1985) dice: “es preciso desbastar la incultura 

del hombre a causa de su inclinación a la libertad; el animal, al contrario, no lo necesita por 

su instinto”.  

 

Libertad y conciencia en educación. La propuesta Freiriana 

En 1947 Paulo Freire da inicio a sus trabajos educativos con personas analfabetas en 

Brasil, esta labor le permite argumentar la insuficiencia de los métodos tradicionales de 

alfabetización y los grandes defectos de la educación latinoamericana; además, observa con 

preocupación la manipulación del educando que, siendo domesticado, no se educa en la 

formación para un hombre realmente libre, sino que se le educa para ser hombre-objeto.  

Solo una transformación por acción del pueblo liberado a través de la educación, es para 

Freire una posibilidad nueva y autentica de sociedad y una alternativa para salir del 

anacronismo en el cual estaba la sociedad.  Éste autor cuando habla de libertad, justicia o de 

igualdad, habla desde su pensamiento deliberativo, cristiano y militante; enfatiza su valor en 

la medida que estas se estén dando a la persona que las pronuncia, así en vez de ser vehículo 

de ideologías alienantes de cultura predominante se conviertan entonces en generadoras e 

instrumento de transformación autentica, global del hombre y de la sociedad, es por tanto 

que para Freire (1969,p. 9) “la educación es un acto de amor y coraje; es una práctica de 

libertad dirigida hacia la realidad, al que no teme; más bien busca transformarla por 

solidaridad, por espíritu fraternal”   

La tarea de educar para Freire se da en la medida en que el individuo integre sus 

aprendizajes a una realidad, su realidad, mediante el encuentro con otros, siendo este un 

pensamiento, más que pedagógico, político. De esta manera, la educación será 

problematizadora, crítica y liberadora, enmarcada en lo histórico y lo social. 
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Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive 

al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da entre una educación para la domesticación 

alienada y una educación para la libertad. (Freire.1969) 

Accorinti (2002) sostiene que el trabajo de Freire es radical y profundo, su tarea no se 

refería sólo a la alfabetización, sino que esta alfabetización era una parte del camino de la 

libertad. Así, el camino de la educación debe ser el camino de la libertad, entendiendo que el 

derecho a una educación en libertad es lo que permite resistir y superar cualquier tipo de 

opresión. Sostiene además que el trabajo de Freire desarrolla una mirada al mundo y las 

relaciones existentes. 

La educación que propone Freire (1969) es crítica, problematizadora y virtualmente 

liberadora. Más allá del verbalismo exige la acción, tal vez lo más importante es que hay una 

práctica de libertad, así como hay una práctica de la dominación. Sugiere entonces una nueva 

pedagogía para una nueva sociedad y un nuevo hombre- “la pedagogía de los oprimidos” 

modelo no de adaptación, cambio o, un salto a la modernidad, sino un modelo de ruptura y 

de transformación total que implica una conciencia crítica y genuina, "'concienciar', pues no 

es sinónimo de 'ideologizar' o de proponer consignas, eslóganes o nuevos esquemas mentales 

que harían pasar al educando de una forma de conciencia oprimida a otra" (Freire, 1969, 

p.19).  Así entonces “La pedagogía del oprimido” se convierte en la práctica de la libertad. 

Freire (1969, p. 14) retoma a Thomas G. Sanders para definir la concienciación: 

“Significa un 'despertar de la conciencia' cambio de la mentalidad que implica comprender 

realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y la sociedad; la capacidad de 

analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparación con otras 

situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y trasformadora. Psicológicamente, el 

proceso encierra la dignidad de uno: 'una praxis de la libertad'. Si bien el estímulo del proceso 

de concienciación deriva de un dialogo interpersonal, a través del cual uno descubre el 

sentido de lo humano al establecer una comunión a través de encuentros con otros seres 

humanos, una de sus consecuencias casi inevitables es la participación política y la formación 

de grupos de interés y presión"  

La labor de la educación para Freire, según Malagón (2010) está centrada en la toma de 

conciencia de su realidad para transformarla. La educación debe convertir una conciencia 
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ingenua en una conciencia crítica.  De esta manera explica como un hombre que no está 

integrado, que no es participante, que no reflexiona y no dialoga, es un hombre objeto que 

corresponde a una sociedad cerrada, donde el individuo refleja a una "conciencia intransitiva" 

caracterizada por falta de compromiso con su existencia, esta acomodado, es un individuo 

atemporal, no existe como ser histórico. (Malagón, 2010, p 85). Por fuerzas de cambio en las 

estructuras socio-económicas la conciencia puede transformarse en "transitiva", que en su 

inicio podría llamarse "ingenua", la conciencia transitiva se caracteriza entre otros aspectos, 

según Freire (1982) por la simplicidad de la interpretación de los problemas; por la tendencia 

a juzgar que el tiempo mejor fue el pasado; por la subestimación del hombre común; por una 

fuerte inclinación al gregarismo, característica de la masificación; por la impermeabilidad a 

la investigación, a la cual corresponde un gusto acentuado por las explicaciones fabulosas; 

por la fragilidad en la argumentación; por un fuerte tenor emocional; por la práctica no 

propiamente del dialogo sino de la polémica; por las explicaciones mágicas (Freire, 1982, 

p.54).                                                                                                              

El ideal para Freire (Malagón, 2010, p. 86-87) es llegar a evolucionar a una "Conciencia 

transitivo critica" la cual aparece mediante un trabajo pedagógico comprometido y crítico, 

donde el hombre- sujeto llegaría mediante una educación dialogal, activa, interrogadora, 

inquietante. Un tipo de conciencia necesaria dirigido a lograr una sociedad abierta.  

Es por tanto que, para Freire este proceso no debe apartarse de un dialogo interpersonal 

y el descubrimiento del sentido de lo humano y su consecuencia casi inevitable de la 

participación la formación de grupos de interés y presión – política. Nadie puede lograr en 

otro o pretender lograr la concienciación, si él a su vez no está concienciado y no comparte 

en pensamiento o en acción el dolor y las necesidades del otro, si no luchan para destruir las 

injusticias por mas mínimas que sean. “Nadie es si prohíbe que los otros sean”. 

Para Freire “La palabra” es fundamental para la formación de la libertad. La palabra se 

ha querido mostrar con independencia de la experiencia del hombre que la dice, sin relación 

con el mundo y las cosas que nombra y la acción que despliega, palabra como un regalo de 

los que saben hacia los que nada saben. De esta forma se empieza a negar al pueblo el derecho 

de decir su palabra, pues una vez que la regala alienadamente no puede constituirse en un 

instrumento de cambio real. La palabra no es un privilegio de algunos sino un derecho 



35 
 

fundamental para todos. Decirla significa decirla para los otros, significa necesariamente un 

encuentro de los hombres.  

Una postura fundamental para Freire (2009) expuesta en la "Pedagogía de la autonomía", 

son los saberes necesarios para la práctica educativa, alude a que saber qué enseñar no es 

transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o 

construcción, resaltando como otro saber necesario en la práctica el respeto a la autonomía 

del ser del educando.  No hay docencia sin discencia, ya que el que enseña aprende a enseñar 

y quien aprende enseña al aprender. Este pensamiento de Paulo Freire, hace la reflexión de 

que nunca dejamos de aprender, que constantemente aprendemos algo nuevo en todo 

momento, maestro tanto como aprendiz. Así, destaca la importancia del papel del educador, 

el rol de un docente no se traduce al discurso bancario meramente transferidor del perfil del 

objeto o contenido, sino que se extiende a la producción de las condiciones en que es posible 

aprender críticamente; incita a la lectura crítica y fomenta el pensamiento acertado; reprocha 

la arrogancia de quienes están llenos o llenas de soberbia. 

Afirma Freire que el educando no puede ser objeto de manipulación de los educadores 

que responden, a su vez, a las estructuras políticas vigentes de dominación de la sociedad; de 

lo que se trata es de “hacer pensar” acción que da la posibilidad de transformar el individuo 

en un ambiente natural y social en el cual vive, haciendo de él  un sujeto que se resista a la 

alienación y a ser un miembro más del Statu quo, bajo esta falsa concepción humanista una 

ingenua y falsa alfabetización que le teme a la libertad.. 

 

Libertad en educación desde la ética. La propuesta de Savater 

Savater (2003) define la libertad mediante dos componentes, la conciencia y la acción. 

En relación con la conciencia, esta es la brújula del hombre, la que lo orienta; la conciencia 

es el instrumento ético que se encarga de señalar el camino distinguiendo entre el bien y el 

mal. Para el autor, el valor o el poder de elegir “lo bueno” o “hacia el bien” como 

consecuencia del conocimiento y de un acto voluntario, da cuenta de la inteligencia que 

ilumina la razón. Y el sujeto es libre cuando es capaz de elegir, de querer y poner en práctica 

proyectos trascendentes, de dirigir en gran medida sus actos porque está dotado de voluntad. 
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Savater (2003) habla de la conciencia, pero rechaza la permisividad; la permisividad 

carece de responsabilidad y la libertad no debe existir sin la responsabilidad, asumir la 

libertad supone aceptar responsabilidad de lo que se hace, de lo que se intenta e incluso de 

las consecuencias de dichos actos, es la responsabilidad la que confirma que el hombre es 

libre.  

La libertad de los hombres está limitada por su naturaleza, "el hombre no puede elegir 

lo que le sucede, sus padres, su género y otros aspectos de su existencia, de allí, "(…) no 

puede elegir lo que pasa, pero si puede elegir el cómo proceder ante aquello que le pasa" 

(Savater, 2003, p.28), con lo anterior, no es lo mismo la libertad que consiste en elegir dentro 

de lo posible que la omnipotencia. Explica entonces que hay cosas que dependen de la 

voluntad aun sabiendo que hay otras voluntades que no se pueden controlar y no por eso se 

deja de ser libre. Se sabe que hay fuerzas que limitan la libertad, como los desastres naturales, 

aquellos que no podemos manejar, enfermedades u otros "se puede pensar y optar libremente 

sobre ciertas cosas, pero no por ciertas circunstancias" (p.29). También se puede decir que 

hay algunos a quienes no les interesa ser libres y se encuentran cómodos al saber que no lo 

son, pues de esta manera no tendrán que decidir o tener la culpa de nada cuando ocurra, no 

habrá entonces una responsabilidad.   

 A diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir 

en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, 

conveniente para nosotros. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos de 

modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber 

vivir que nos permita acertar, a ese saber vivir o arte de vivir si prefieres es lo que le llaman 

ética (Savater, 2000, pág. 31, Ética para Amador) 

Savater expone una frase de Octavio Paz (la otra voz) que dice: "La libertad no es una 

filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos 

momentos, a pronunciar dos monosílabos: Si o no. En su brevedad instantánea como la luz 

del relámpago se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana" (1991, p12.); con 

lo anterior explica que se puede elegir o preferir una u otra cosa, hacer o no hacer, pero resulta 

que también la circunstancias hacen actuar en ocasiones de forma que es difícil elegir o 

simplemente se prefiere no hacerlo, por tanto, la opción de ser libre sin elección alguna.  

Algunos comportamientos que se eligen, según Savater (2000) resultan por órdenes, 

costumbres o caprichos, estos motivos inclinan las conductas o actuaciones en diferentes 
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direcciones. De las órdenes explica que son actuaciones realizadas con un efecto que 

responde al miedo, al afecto o a la confianza que se tiene a quien las impone por el bien 

propio; por otro lado, las costumbres son rutinas o modas impuestas por otros que sirven para 

lo corriente, para lo diario, como obediencia a cierto tipo de comportamientos adquiridos por 

su entorno; las ordenes y las costumbres como se observa vienen de fuera, son impuestas a 

diferencia de los caprichos que vienen de dentro (espontáneos), aunque se podría decir que 

pueden ser influidos, por las ordenes y las costumbres.  

Todo lo anterior se relaciona con la libertad, la libertad de poder decidir sea cual fuere 

la motivación, pero esta libertad solo puede existir con la ética puesto que la libertad se da 

en medio de seres humanos ante quienes se tiene que responder por cada uno de los actos ya 

que estos afectan la existencia.  

 

Lineamiento pedagógico y curricular para educación inicial del Distrito. 

Derechos, desarrollo y libertad.  

Pensando en los ciclos propuestos por la Secretaría de Educación Distrital (2010) y 

mediante una reflexión sobre el ciclo inicial, se construye el lineamiento pedagógico y 

curricular, con el fin de brindar elementos que contribuyan a garantizar el derecho a una 

Educación Inicial de calidad para los niños y niñas de la ciudad. A continuación, se hace una 

síntesis de su contenido y se amplía en los aspectos que aportan teóricamente a la 

investigación sobre la libertad y a los conceptos que se relacionan con esta.  

Dos elementos principales son enunciados en los Lineamientos propuestos por la SED 

(2010): a) se plantea que los niños y niñas en la Educación Inicial fundamentalmente van a 

recibir un cuidado calificado y b) a que se potencie al máximo su desarrollo armónico, 

elementos que se relacionan y complementan. Respecto al cuidado, se comprende que si bien 

los niños y niñas son sujetos de derechos, requieren ser tutelados por la sociedad y más 

concretamente por las personas adultas que les tienen a su cargo; esta tutela se refiere a la 

satisfacción de las condiciones básica de afecto, alimentación, higiene, exploración, 

pertenencia, conocimiento y creatividad, entre otras, que son parte fundamental del trabajo 

con la primera infancia y son los elementos que constituyen el concepto de atención integral 

en el que se fundamenta la Educación Inicial. Este proceso se produce a través de unas formas 



38 
 

de trabajo pedagógico específicas para este nivel educativo que, si bien es necesario 

enriquecer y reconstruir continuamente, tienen una historia de la cual es necesario 

alimentarse; se trata de estrategias pedagógicas como rincones, proyectos, la exploración del 

medio, talleres, entre otros.  

Desde el marco de derechos, los lineamientos proponen formar sujetos en y para la 

participación, como ciudadanos que aportan a la transformación y construcción de la 

sociedad, de esta manera reconocen su condición de sujetos transformadores de su propia 

realidad, tanto en el plano individual como colectivo, por tanto es necesario proporcionar 

espacios, condiciones y construir mecanismo que permitan el pleno ejercicio de la autonomía, 

el reconocimiento de sus propios derechos, la exigencia de su cumplimiento y el rechazo de 

su vulneración. Los Lineamientos precisan que esta participación debe ser vista y asumida 

desde las características de niños y niñas de la primera infancia, por ello se debe buscar 

estrategias para que sean escuchados, es importante crear planes de acciones que permitan la 

su participación desde sus propios códigos (orales, corporales, gestuales), a través de su 

vivencia en el juego, el arte y otros. El reconocimiento como sujetos activos-as implica 

considerarlos interlocutores válidos y propiciar su participación y vinculación como actores 

que construyen y propician dinámicas para su formación y desarrollo. 

Respecto a las dimensiones del desarrollo, los Lineamientos comprenden que desde la 

dimensión personal-social el ser humano nace integrado al mundo social en el que las 

características y necesidades físicas del bebé y sus comportamientos generan una respuesta 

de cuidado de la gente a su alrededor o cuidador, necesaria para su supervivencia. 

Inicialmente la madre o cuidador establece un intercambio afectivo -apego, posteriormente 

el ingreso a una institución de Educación Inicial o cuando se integra por primera vez a un 

ambiente escolarizado, las posibilidades de establecer relaciones de apego con su cuidador-

a, o maestra -o, son igualmente fundamentales para su bienestar personal, su adaptación a los 

nuevos espacios, tiempos, relaciones y para la generación de confianza en otros. 

En el desarrollo personal-social temprano entre otros aspectos, la sonrisa, la angustia y 

el “no” son organizadores del psiquismo y motivadores de la conducta de los infantes. Este 

último, fundamental en el desarrollo alcanzado por el niño o niña en otras dimensiones como 

la comunicativa y la corporal y en la construcción de autonomía, la actitud de la madre o 
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cuidador y el papel que desempeñan los maestros y maestras a esta edad es importante en el 

establecimiento de límites claros y explícitos, pero a la vez el estímulo frente a los progresos 

personales y el contacto e intercambios con otros niños y niñas.  En el desarrollo de la 

dimensión personal-social se consideran tres ejes fundamentales: Identidad, Autonomía y 

Convivencia. 

 

En cuanto a la identidad 

 El Lineamiento entiende al ser humano como un sujeto social que se construye como 

persona en un marco de las creencias, imaginarios, pautas de crianza, normas y valores, como 

un proceso necesario mediante el cual se reconoce y percibe como parte de una comunidad 

y sujeto activo con capacidad de construir, transformar y realizar su propio proyecto de vida, 

ser único en un colectivo.  La figura de apego, la capacidad de ofrecer contención, seguridad 

y nuevas experiencias, las sensaciones de placer y displacer van creando en el niño y la niña 

singularidades de su identidad. La necesidad de seguridad y experiencias con su cuerpo; el 

movimiento, el juego y la palabra se convierten también en herramientas cruciales de auto 

afirmación e independencia. De la misma manera de la valoración del adulto cuidador 

depende la construcción de auto imagen con la que crece cada ser humano. 

 

Libertad y autonomía  

El segundo eje es La libertad, que para el documento de Lineamientos es sinónimo de 

Autonomía, desde la cual “puede ser consciente una persona para pensar, decidir, plantear 

sus puntos de vista y  contribuir al desarrollo social desde su actuar cotidiano, es 

consecuencia directa de la concepción que ha construido de sí mismo, de la confianza y la 

seguridad que tenga de sus elecciones y de los múltiples vínculos interpersonales que ha 

tenido que tejer, para poder relacionarse con otros y así asumir responsablemente sus 

decisiones ante sí mismo y ante los demás” (SED, 2010,p. 84).  

Autonomía es una cualidad del individuo, con capacidad de construir su vida de manera 

independiente y al mismo tiempo consiente de la necesidad de reconocer al otro – 

interdependencia. Es en otras palabras, la construcción de la individualidad que se logra con 
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las relaciones de las personas y el colectivo social, el cual esta mediado por normas y 

acuerdos en un contexto cultural y en consecuencia, se reconocerá con sus características 

personales, con capacidad de relacionarse con su entorno físico y social de manera segura y 

reflexiva y confiar en sus decisiones, asumiendo las consecuencias de las mismas. 

Es importante mencionar como los Lineamientos hacen una reflexión sobre los vínculos 

afectivos establecidos desde la infancia con su madre la familia, la escuela y el contexto 

social en el camino a la autonomía, que pasa primero por una dependencia absoluta, luego 

por una independencia relativa para llegar a una relación de independencia/ interdependencia. 

Sobre la Dependencia absoluta los lineamientos la entienden como el cuidado, 

protección y respuesta a las necesidades físicas y emocionales que necesita el bebe para 

sobrevivir que es brindada por su madre o cuidador, que redunda en un vínculo afectivo, 

establecimiento de códigos de comunicación y que solo se darán mediante las pautas de 

crianza. La dependencia relativa se da mediante el conocimiento del otro, el mundo físico, el 

movimiento- desplazamiento y algo fundamental que es la palabra- comunicación. Los 

lineamientos resaltan aquí los límites, las normas y las rutinas cotidianas, establecidas por 

los adultos en la formación para la autonomía en los niños y niñas. El espacio, la relación con 

las personas y el movimiento se entrelazan para dar paso a la interacción entre los sujetos y 

a las significaciones sociales y culturales de las que se va apropiando cada individuo. Una 

independencia que incorpora sentido social, es lo que aquí le llaman 

Independencia/interdependencia; cuando los niños y niñas han interiorizado los cuidados y 

los han asumido y apropiado, procuraran su autocuidado de la misma forma que lo hicieron 

sus cuidadores, intentan desafiar las normas establecidas y buscar la razón de ser de estas, 

disfrutan de la compañía de pares o adultos y solucionan pequeños inconvenientes sin la 

ayuda de adulto, creando así espacios de pensamiento, creación y actuaciones propias que 

muestran la toma de autónoma de decisiones. De esta manera se brinda la oportunidad de 

sentirse seguros sin depender absolutamente de los adultos, dando las condiciones y 

ampliando la capacidad de sentir, actuar y pensar, de manera independiente, aunque esta 

independencia nunca será absoluta, pues depende de la relación con el ambiente y la 

interdependencia de él con el otro.  
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Convivencia 

El tercer eje en el desarrollo de la dimensión personal-social es la Convivencia, explica 

que desde el nacimiento los niños y niñas construyen relaciones y vínculos que van 

desarrollando a lo largo de la vida, siendo base para que los seres humanos se integren en los 

sistemas sociales de la cultura, mediados por pactos, normas, valores y acuerdos, de manera 

tácita o explícita. La convivencia se entiende entonces como un proceso en el que el sujeto 

reconoce a los otros, establece relaciones con ellos, se siente perteneciente a una comunidad 

y, a la vez, puede concertar y compartir sus intereses con sus pares y el grupo- colectivo a 

partir de dichas normas y valores socialmente compartidos,  la norma para este documento 

es definida como unos “mínimos culturales y sociales que se heredan, se construyen se 

interpretan y reinterpretan permanentemente, así puedan ir forjando su individualidad en 

comunión con el otro” (p.88). 

El juego es la maniobra principal donde se involucran todas las experiencias de la 

infancia; mediante su práctica el niño y la niña se reconocen y conoce su realidad. De esta 

manera el juego de exploración se convierte en la actividad que debe primar para interactuar 

con los objetos y sus usos sociales, las personas que le rodean, las palabras, los gestos y los 

códigos de comportamiento establecidos.  

El desarrollo de las experiencias que propongan los maestros deben reconocer y 

escuchar de manera atenta las preguntas, sentires y opiniones, que no pueden quedar 

reducidas al momento, sino por el contrario, es significativo que se piensen y se reflexionen 

como inquietudes o sugerencias que parten desde las formas de leer el mundo en condiciones 

de igualdad de niños y niñas como individuos que pueden acceder a la información y saberes, 

y que pueden expresar sus pensamientos y sentimientos. De la misma manera participar en 

las decisiones que les afectan. Así sabrán que su participación tiene el sentido de incidir en 

decisiones y dinámicas del grupo y no solo de exponer los diferentes puntos de vista; pasos 

esenciales el ejercicio de la ciudadanía. 

Otras dimensiones que dan relevancia al desarrollo de habilidades para la libertad o 

autonomía en los Lineamientos son la dimensión corporal y la dimensión comunicativa. 

Para hablar de la Dimensión Corporal en el desarrollo humano este documento hace 

referencia a un campo de posibilidades que se fundamentan en la experiencia corporal de los 
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sujetos, así como en las relaciones que éstos pueden establecer por medio de su cuerpo con 

los otros y con el medio, conformando un sin número de experiencias dadas por la cultura, 

que hacen posible la adaptación y apropiación de la realidad. La influencia del medio social 

y la cultura son factores que inciden en la formación del yo corporal, que hace referencia al 

concepto o imagen que el niño y la niña va construyendo de su cuerpo a partir de vivencias 

propias y las relaciones que establece con los otros y con los objetos. En la medida en que 

exista un ambiente propicio que le dé al niño- niña confianza, seguridad y les permita 

desplazamiento con libertad, se forjara un camino hacia la autonomía. 

La expresión corporal se fundamenta en la posibilidad de que los niños y niñas 

encuentren en su propio cuerpo los mecanismos y recursos expresivos que les permitan auto 

conocerse, así como reconocer a los demás, expresar sus emociones y hacer uso creativo del 

cuerpo, desde la espontaneidad, tratando de hallar en su cuerpo lo nuevo y reconocerse. 

De acuerdo a lo anterior, se podría decir que las habilidades y destrezas motoras que se 

van haciendo evidentes en los niños y niñas se desarrollan desde los procesos sensorio- 

motrices que permiten experimentar gozo el movimiento y las sensaciones que éste produce, 

así como la construcción de su identidad y autonomía personal. El movimiento, en este 

sentido, es una experiencia social que posibilita el encuentro con el otro, lo otro y consigo 

mismo.  

La Dimensión Comunicativa es entendida aquí como un proceso de intercambio y 

construcción de significados, importante proceso para la convivencia y la interacción con el 

otro. Esta interacción permite exteriorizar pensamientos y sentimientos, acceder a los códigos 

de la cultura en la que se vive, producir mensajes y comprender la realidad. Producir, recibir 

e interpretar mensajes, se convierten en capacidades indispensables que potencian las 

relaciones entre pares, adultos, consigo mismos y con los ambientes en los que se encuentra. 

Ser parte de una cultura, trae consigo participar en la sociedad en que está inmerso; por 

eso las posibilidades para acercarse al lenguaje que se imprimen desde primera infancia son 

la mejor manera de prevenir problemas de exclusión, garantizando la igualdad de 

oportunidades de aprendizaje y de participación. En ese sentido, los lineamientos tienen 

como objetivo fundamental: la equidad, donde las prácticas como la comunicación verbal y 

no verbal en la infancia, no son sólo una cuestión de orden pedagógico, son, además, una 
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responsabilidad política; Concebir a los niños y niñas como sujetos con derecho a participar, 

conlleva a asumirlos desde temprano como interlocutores válidos de la cultura a través de la 

utilización de los diferentes lenguajes.  De esta manera la comunicación posibilita la 

formación del tejido social, cultural y político. Propiciar ambientes y experiencias 

comunicativas amplía las posibilidades de inclusión y de participación de los niños y las 

niñas en la vida de su comunidad, lo cual resulta fundamental para el desarrollo de hombres 

y mujeres autónomas, críticas, con capacidad para la toma de decisiones, de expresión, de 

pensamiento libre.  

Tres grandes momentos se dan en la infancia dentro del desarrollo de la comunicación: 

1) el ingreso al mundo de lo simbólico o la conquista del lenguaje humano, 2) el acercamiento 

progresivo al lenguaje verbal y 3) el acercamiento al lenguaje escrito. El objetivo del 

desarrollo de la comunicación oral, escrita y no verbal es generar curiosidad y motivación de 

nuestra lengua en contextos significativos, se trata de ofrecer oportunidades de acercamiento 

agradable a la lengua oral, escrita y la escucha, de manera creativa, en ambientes enriquecidos 

y saciar en niños y niñas la necesidad, de crear y plasmar eventos significativos para su vida 

y la de los demás, de cuestionar y recrear, hechos internos y externos de su existencia. 
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Metodología 

Paradigma Interpretativo 

Esta investigación se vincula al paradigma interpretativo, implica que la tarea del 

investigador es estudiar el proceso de interpretación que los actores sociales hacen de su 

"realidad", es decir, deberá investigar el modo en que se le asigna significado a las cosas y 

hechos.  

Lincoln y Guba citados por González, (2000, p.228 – 229), definen que este enfoque 

está constituido por cinco axiomas: 

1. La naturaleza de la realidad. Frente al concepto positivista de la realidad simple y 

fragmentable, el concepto de que las realidades son múltiples, holísticas y construidas. Esto 

implica la renuncia al ideal positivista de la predicción y del control. El objetivo de la 

investigación pasaría a ser la comprensión de los fenómenos; para esta investigación, el 

fenómeno de las comprensiones y prácticas de Libertad. 

2. La relación entre el investigador u observador y lo conocido. Frente al concepto 

positivista del dualismo y de la independencia del investigador y del objeto investigado, el 

concepto de la interacción y la influencia entre el sujeto cognoscente y lo conocido. Se 

postula que ambos son inseparables. De allí la subjetividad que en ocasiones se presenta en 

las interpretaciones y la voz de la investigadora ante ciertos datos. 

3. La posibilidad de generalización. Frente a la aspiración positivista del desarrollo de 

un cuerpo universal de conocimientos bajo la forma de generalizaciones, la aspiración de 

desarrollar un cuerpo ideográfico de conocimientos capaz de describir el caso objeto de 

indagación. Los aportes de la presente investigación son del orden categorial, y contribuyen 

a problematizaciones y análisis de otros casos situados y en contextos. 

4. La posibilidad de nexos causales. Frente a la suposición positivista de que toda acción 

puede ser explicada como el resultado (es decir, el efecto) de una causa real que la precede 

en el tiempo, la suposición de que los fenómenos se encuentran en una situación de influencia 

mutua, por lo que no resulta factible distinguir causas de efectos.  



45 
 

5. El papel de los valores en la investigación. Frente al planteamiento positivista de una 

investigación libre de valores, el planteamiento de que cualquier tipo de actividad 

investigadora está comprometida con los valores. En concreto la investigación está influida 

por: a) el investigador; b) la elección del paradigma desde el que se trabaja: c) la elección de 

la teoría sustantiva utilizada para guiar la recogida y el análisis de los datos y la interpretación 

de los datos; d) los valores que hacen parte del contexto en el que se desarrolla el trabajo.  

El paradigma interpretativo pretende estudiar los fenómenos, y “renuncia al ideal 

objetivista de la explicación”, (González, sfc, p. 232) ya que las realidades dependen de la 

subjetividad humana y no siempre configuran la actividad y el pensamiento del ser humano, 

sino que se centran en las situaciones particulares. Es importante entonces comprender a qué 

hacen alusión los autores cuando resaltan la oración “la comprensión de los fenómenos”.  

En este sentido, Dilthey citado por González, (sfc) expone que la comprensión es un 

“modo de aprehensión de los objetos de las llamadas ciencias del espíritu, culturales, 

humanas o sociales” (p.232). Por otra parte, Gadamer confirma lo que ha sustentado Dilthey, 

sin embargo, piensa que no solo la comprensión es un método para las ciencias del espíritu, 

sino que además está directamente relacionada con la parte histórica y social del ser humano, 

dando prioridad a la importancia del lenguaje que contribuye a perpetuar las tradiciones y 

sus significados. 

Teniendo en cuenta los anteriores axiomas, Lincoln y Guba citados por González, 

(2000), explican que de ellos se derivan algunas características, propias de la investigación 

interpretativa, las cuales se evidencian en la presente investigación de la siguiente manera: 

Tabla 1. Paralelo del paradigma o enfoque interpretativo y la presente investigación 

Características de la investigación 

interpretativa 

Investigación sobre concepciones y prácticas de Libertad 

Ambiente natural. Los fenómenos 

no pueden ser comprendidos si son 

aislados de sus contextos. 

El ambiente natural de la presente investigación es la IED 

María Mercedes Carranza, donde se relacionan todos los 

sujetos pertenecientes a la comunidad educativa y se 

pueden observar diferentes tipos de relaciones entre si y la 

influencia del contexto y su cultura 

El instrumento humano. En este 

paradigma, el sujeto humano es el 

instrumento de investigación (…) 

En esta investigación se entrevistó a maestros, niños y 

niñas, sus voces son los principales datos. Los cuales se 

complementarán con documentos institucionales.  
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Utilización del conocimiento tácito. 

(…) el conocimiento tácito ayuda al 

investigador interpretativo a 

apreciar los sutiles fenómenos 

presentes en los ámbitos objeto de 

indagación. 

La presente investigación nació de la necesidad e interés 

de la investigadora por visualizar las prácticas de libertad 

expuestas en la misión de la IED María Mercedes 

Carranza.  

Interesó aquello que subyace a discursos y prácticas, 

aquello implícito y susceptible de explorar. 

Métodos cualitativos. Estos métodos 

se adaptan mejor a las realidades 

múltiples con las que se ha de 

trabajar. 

En la presente investigación se trabajó con métodos e 

instrumentos cualitativos tales como entrevistas y grupos 

focales, igualmente con análisis de documentos 

institucionales, estos permiten evidenciar múltiples 

significaciones e interpretaciones de las realidades. 

Análisis de los datos de carácter 

inductivo. Este ofrece grandes 

ventajas para la descripción y 

comprensión de una realidad plural 

y permite describir de una manera 

completa el ambiente en el cual 

están ubicados los fenómenos 

estudiados. 

La construcción de datos se diseñó a partir de pre 

categorías resultado de los antecedentes y referentes 

teóricos, sin embargo, esto no limitó las categorías de 

análisis puesto que, al seguir el proceso de análisis las 

categorías fueron surgiendo desde los datos, permitiendo 

amplitud y diversidad de lecturas de la realidad. 

Es decir, el análisis fue inductivo-deductivo. 

Teoría fundamentada en el campo y 

en los datos que emergen a lo largo 

del proceso de investigación. 

Los resultados no se constriñeron a las pre-categorías 

teóricas, sino que estas se fueron transformando y 

organizando desde aquello interpretado desde los datos. 

El informe tiene la forma de estudio 

de casos. No se trata de un informe 

de carácter técnico, recoge, entre 

otros aspectos, una descripción 

completa del contexto y del papel 

del investigador en el proceso de 

comunicación con los sujetos. 

Como estudio de caso, el informe de investigación 

permitió profundizar desde diferentes sujetos y lugares en 

el contexto y relaciones del IED desde el interés por las 

prácticas de libertad de las maestras. La investigadora 

dejará oír su voz a partir de los diálogos con los sujetos, la 

selección de documentos, autores y de la interpretación 

propia de los datos. 

Criterios especiales para la 

confiabilidad. Frente a los conceptos 

convencionales de validez, 

fiabilidad y objetividad, la 

investigación interpretativa se 

propone demostrar que merece 

credibilidad hacia el proceso que 

pone en marcha y hacia los 

resultados que dicho proceso 

genera.  

La presente investigación está sustentada a lo largo de la 

misma a nivel teórico y a través de los datos obtenidos en 

la misma, en donde se exponen citas las cuales sustentan 

lo escrito por la investigadora.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Lincoln y Guba citados por González (2000, p. 229–230) 
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Diseño: Estudio de Caso 

Según Vélez y Galeano citados por Cifuentes (2011), “clasifican los estudios de caso 

como estrategia investigativa de descripción, interpretación o evaluación de una realidad 

social particular” (p. 48) la cual, puede darse en una entidad o institución social y/o educativa, 

y así comprender en profundidad los fenómenos.  

Uno de sus propósitos, de acuerdo con Muñoz y Serván citados por Barrio, González, 

Padín, Peral, Sánchez y Tarín (sfc), es el comprender y analizar ciertas problemáticas sociales 

en un contexto determinado para buscar alternativas de solución y mejorar la calidad de vida 

de los sujetos, observándose la interacción entre los actores  y los contextos en los que se 

encuentran, analizando “todas las partes que las componen y las relaciones entre ellas para 

formar un todo” (p. 3). 

Los estudios de caso se basan “en el razonamiento inductivo, al manejar múltiples 

fuentes; privilegian los sujetos inmersos en la situación problemática. Implican un examen 

intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno como un programa, 

un proceso, una institución, un grupo social” (Cifuentes, 2011, p. 49).  

Fuentes 

Para el presente estudio de caso se definieron dos fuentes de datos principales: 

1. Documentales: El Manual de Convivencia de la institución en el cual se encuentra el 

horizonte institucional y la malla curricular de primera infancia y foto de niños y niñas de 

transición correspondientes al año lectivo 2016, estas, en situaciones prudentes, respetando 

la identidad de los niños y niñas. 

2. Sujetos participantes: tres maestras de transición y cuatro niños y niñas de los cuales 

en el momento de la aplicación de la entrevista cursaban el grado transición.            

 

En esta investigación se consideró relevante la participación de los niños y niñas, 

siguiendo a Milstein  (2006) ellos son actores sociales y seres importantes en la reproducción 

cultural. El no dejarlos participar en las investigaciones implica dejar versiones o sucesos 

fuera de ellas, puede sesgarse la investigación porque solo se toma el punto de vista de un 
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grupo, el de los adultos. Rodríguez (2006) y Barreto (sfc) indican que las investigaciones en 

las que participen los niños y niñas deben ser de corte cualitativo, siendo el más adecuado 

para estudiar la realidad cultural y social de la infancia. Esta mirada cualitativa coincide con 

la presente investigación. 

Rodríguez (2006) resalta la entrevista grupal como una técnica que posibilita la actividad 

grupal y relacional entre el niño, el adulto investigador y el objeto de estudio, teniendo unas 

relaciones simétricas en la investigación y con un principio ético y de responsabilidad, de los 

adultos hacia los niños permitiéndoles decidir a los menores su deseo o no de participar en la 

investigación.  

 

Instrumentos 

Entrevista semiestructurada. 

La entrevista es un método de recolección de información, donde se puede escuchar 

individual o grupalmente a los sujetos, sus pensamientos, sus opiniones y formas de sentir. 

La cual da la oportunidad para que el investigador pueda interpretar y analizar las realidades, 

situaciones o acontecimientos de un fenómeno de acuerdo a la forma y a lo que se expresa 

en cada testimonio oral. Este tipo de entrevistas “se usa cuando el investigador sabe algo 

acerca del área de interés, por ejemplo, desde una revisión de la literatura, pero no lo 

suficiente como para responder las preguntas que se ha formulado” (Mayan, 2001, p.16). 

Vega (2009) afirma que: 

Metodológicamente, siempre debe distinguirse si lo que se pretende reconstruir son 

acontecimientos, procesos sociales o interesa aprehender la dimensión subjetiva del actor: sus 

vivencias y su universo de sentido. Esa decisión condicionará no sólo el tipo de técnica 

particular de entrevista que se utilizará, sino que incluso hará más o menos pertinente la 

utilización de éste instrumento. Si el objetivo de la investigación es la reconstrucción de 

ciertos acontecimientos, otro tipo de fuentes pueden ser de igual o mayor relevancia que las 

entrevistas. En cambio, si se busca comprender el universo de sentido del actor, los 

testimonios orales darán un acceso privilegiado al mismo, difícil de obtener a partir de otros 

instrumentos y registros (p.1) 

 

En relación con lo anterior, en la presente investigación se utilizó la entrevista 

semiestructurada, para poder comprender los sentidos, significados, pensamientos de algunos 
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sujetos que hacen parte del ciclo de primera infancia de la IED María Mercedes Carranza con 

respecto a las prácticas de libertad  de las docentes con los niños y las niñas. La entrevista 

fue semiestructurada en profundidad  dirigida por un entrevistador en este caso por la misma 

investigadora, para llegar a un dialogo sobre una temática específica, que ayude a recolectar 

datos de los sujetos a través de un conjunto de preguntas diseñadas con anterioridad, 

organizadas en un orden específico, pero que son abiertas pues el entrevistador las puede 

modificar durante su aplicación, para poder profundizar o comprender mejor la temática en 

estudio. 

En la presente investigación se realizó el siguiente proceso para la construcción de las 

entrevistas semiestructuradas en profundidad a maestras y niños y niñas: 

1. Se definieron unas pre-categorías las cuales surgieron de los antecedentes, expuestas 

más adelante en el presente informe (ver anexo 1) 

2. Se realizó la escritura y revisión de preguntas por la investigadora y asesora. 

3. Se verificaron las preguntas de las entrevistas a través de la aplicación del instrumento 

a tres docentes de la institución que por años han sido maestras de transición en la institución. 

4. Se definieron los instrumentos. En el anexo 2 se presentan las guías de las entrevistas 

que se realizaron a: 

a. Las maestras de transición.  

b. Los niños y niñas de transición, para quienes la entrevista fue grupal. 

Una vez elaborados los instrumentos, se solicitaron los consentimientos informados y 

se realizaron las entrevistas. En el anexo 3 se presentan ejemplos de los consentimientos 

firmados.  

Para realizar las entrevistas a los niños y niñas, inicialmente se solicita a la coordinación 

de la institución y a las maestras del grado transición (3), permitir entrevistar a los estudiantes 

durante la jornada escolar, momento que es apropiado para la aplicación de los instrumentos 

como lo mencionan Smith et al. (2010). Se comentó el momento específico se realizarían, 

después de la hora de descanso, como es recomendado por las autoras, quienes afirman que 

es conveniente realizarlas en ese momento o en un receso para no tener que sacar al niño o 
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la niña del aula ya que si se hace pudiese interrumpir alguna de las actividades que les guste 

y no tendrán la misma disposición para contestar la entrevista. 

 Posteriormente se reunió un grupo de estudiantes que según la visión de las maestras 

contaban con habilidades de comunicación y de expresión para participar en la entrevista y 

ya concebidos los grupos los reunimos para dialogar con los niños y niñas quienes les 

interesaba participar en la investigación, siendo claros con lo que se iba a realizar, 

explicándoles que la entrevista es confidencial, dándoles a conocer el proceso, por ejemplo: 

que esta seria gravada, posteriormente transcrita y que sus ideas, sentimientos y expresiones, 

se utilizarían en los resultados de la investigación, luego de conformar un grupo de cuatro 

niños y niñas deseaban participar de la investigación, se les indicó que la entrevista estaba 

dirigida a ellos y ellas porque los adultos desconocemos las respuestas y por eso era necesaria 

su ayuda, además de esto se les explica que si no sabían alguna respuesta lo podían decir, o 

si no deseaban contestar alguna pregunta lo podían hacer. 

Por último, se prosigue con la citación a los padres de los niños niñas que quisieron 

participar, para exponer la intensión de la entrevista, estos padres de manera amable 

accedieron que se les realizaría a sus hijos la entrevista firmando su aprobación y 

consentimiento informado. 

 

Análisis de Datos  

Para la presente investigación se recurrió a la técnica de análisis de contenido, la cual 

permitió la reelaboración y reducción de datos. Esta técnica, siguiendo a Cáceres (2003) 

conlleva a la profundidad y riqueza analítica en cuanto denota el contenido manifiesto, así 

como el latente, reelabora los datos brutos agrupándolos y dándoles sentido hasta llegar a la 

conceptualización o regla descriptiva que justifique su agrupamiento, o bien, integra datos a 

interpretaciones o abstracciones de mayor nivel que permitan establecer relaciones e 

inferencias entre temas, datos y teoría previa.  

A partir de las precategorías propuestas para la construcción de datos, resultado de los 

referentes teóricos y conceptuales, se diseñaron dos matrices que posibilitaran una 
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organización inicial de los datos, acercarse a relaciones entre categorías y construir nuevas 

categorías emergentes desde los datos. (Ver anexo 4) 

Inicialmente, la investigadora se acercó a la lectura y relectura minuciosa de los datos y 

fue situando aquellas frases y párrafos que se referían o se acercaban teóricamente y en 

cuanto a contenido a las categorías. Esto, vigilante del contexto de los datos, es decir de la 

pregunta y situación que los posibilitó, así como al sujeto que lo enunció o al documento que 

lo contenía, y también, a la fuerza analítica, no generalizante sino de la profundidad del dato.  

Este proceso se comprendió como deductivo. 

Simultáneamente, y desde un proceso inductivo, se fueron organizando párrafos y frases 

de los datos en nuevas categorías emergentes. Se dio paso a otras formas de comprender la 

información recogida en aras de profundizar teóricamente o de proponer otras 

interpretaciones respecto al objeto de estudio. Esto, considerando el carácter flexible de la 

investigación cualitativa, las exigencias interpretativas y la riqueza de los datos. 

El análisis de datos fue exhaustivo, implicó múltiples lecturas de los datos; también 

siguió el criterio relacional, buscando constantemente asociaciones entre los datos, entre 

estos y las categorías, y entre estos y los referentes teóricos abordados o bien, asociaciones a 

construir con referentes teóricos no trabajados en los referentes. 

Una vez se consideraron saturadas las categorías pues no se hallaron más datos que las 

conformaran, y cada categoría contaba con datos que la fundamentaran, se procedió al 

segundo momento de interpretación en el cual algunas categorías se integraron a otra 

superior, se relacionaron categorías y se eligieron los datos más significativos para 

interrelacionarlos con las teorías y conceptos de los referentes, o bien, para ampliar estos 

referentes ante la potencia de los datos. 

Con lo anterior se comenzó la escritura de los hallazgos. 
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Hallazgos 

Una vez analizados los datos, se estructuraron los hallazgos en cuatro categorías con sus 

subcategorías. La triangulación de datos resultado de entrevistas a maestras y niños y niñas, 

así como de documentos visuales (fotos) y de textos como el Manual de convivencia conllevó 

a acercarse al cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente investigación; por una 

parte, en relación con las prácticas de libertad que el colegio María Mercedes Carranza 

desarrolla en su quehacer cotidiano, y por otra parte, en relación con las concepciones de 

libertad, inferidas de estas prácticas.  

La primera categoría se denominó “escenarios de participación”, en los cuales se  

práctica la democracia y la ciudadana,  la participación por medio de la palabra, y el 

fortalecimiento de la convivencia mediante la formación de gestores comunitarios. Esta 

primera categoría comprende seis subcategorías, son estas: -Ejercer el voto…acto consiente; 

Tener la palabra… quién?; Formarse como gestor social; Cotidianidad escolar y 

participación; Rutinas; y, por último, Familia y participación. 

La segunda categoría trata de la solución de conflictos que se orienta a través de la 

enseñanza- aprendizaje,  la  conciliación y la toma de decisiones para generar una cultura 

ciudadana, cultura para paz y, el pensamiento crítico, este último con la intención de motivar 

en los niños y las niñas el desarrollo de la creatividad, de la reflexión principalmente 

mediante la metodología del dialogo. Esta segunda categoría se organizó en las siguientes 

subcategorías: El conflicto en blanco y negro; Conciliar para resolver conflictos; 

Pensamiento crítico el cómo de las prácticas de libertad; y finaliza con Niños y niñas con 

pensamiento crítico. 

Una tercera categoría se centró en las Normas, disciplina y libertad. La educación para 

la autonomía y la libertad en la escuela debe convivir en tensión con la existencia del 

disciplinamiento, esto plantea la paradoja de la necesidad de imponer la autoridad, la 

modelación y la disciplina y para formar niños y niñas en autonomía y libertad. Esta categoría 

comprende las siguientes categorías: Disciplina en construcción; y, Disciplina “La paradoja”. 

 

Y una última categoría, luego de analizar las prácticas de libertad, se refiere a las inferencias 

sobre las nociones o concepciones que guían dichas prácticas. 
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Escenarios de las prácticas de libertad 

En relación con los escenarios de participación, de acuerdo con los datos, se observan 

dos perspectivas, una, centrada en la ciudadanía y la democracia, y otra, en una participación 

amplia, cotidiana, en los diversos espacios y actividades de la institución, así como en la 

implementación del currículo. 

 

Ejercer el voto…acto consiente 

La primera perspectiva, referente a la participación ciudadana y democrática, es 

enunciada por una de las maestras del nivel transición, quien afirma que la participación de 

los niños y niñas se realiza en  

Eventos sobretodo de tipo ciudadano (…) ellos democráticamente participan en la 

elección de sus compañeros, en el personero, etc. (Entrevista a Maestra 1C) 

 

Las prácticas democráticas como elegir personero, en el Colegio María Mercedes 

Carranza IED, se movilizan y realizan desde el nivel de transición a partir de lo indicado por 

la Ley 115, Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, Artículo 28.   

Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos educativos el personero de 

los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado 

de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 

Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual de convivencia. El personero de 

los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la iniciación 

de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los 

estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante 

voto secreto.  

 

De esta manera el colegio es contundente al establecer en su Manual de Convivencia, 

las instancias del gobierno escolar, definido allí, en el Numeral 1.3 como “El instrumento 

creado con el fin de hacer posible la participación activa y democrática de todos los 

estamentos de la comunidad educativa en el desarrollo de sus políticas institucionales” 

(pag.21).   
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Es así que la participación de todos los estudiantes de transición a once grado, ejercen 

el voto para la elección de personero, y de 4° grado en adelante en la elección del consejo 

estudiantil. Es común que acciones como las campañas para personeros se lleven a cabo 

dentro de los tiempos establecidos por la normativa, es decir, el primer bimestre del año 

escolar.  Los eventos de identificación y reconocimiento de los candidatos para preescolar y 

primaria son lúdicos y casi festivos, los candidatos se identifican con numeración: 01- 02- 

03… según la cantidad de proponentes, ellos exponen propuestas atractivas para  los niños y 

las  niñas. 

Sin embargo, tras observar como maestra durante varios años estos eventos, y en diálogo 

con otras maestras, se evidencia que los niños y niñas de transición, en su papel de 

sufragantes, solo recuerdan el número del candidato y lo asumen como el de su curso 

(transición 01, transición 02…). Esta práctica reiterativa, da cuenta de la concreción de unas 

intenciones de la escuela, pero también de la necesidad de formar para el ejercicio 

democrático desde los primeros años de escolaridad, bien sea para el ejercicio del voto o de 

otra acción; del tal forma que no se desdibuje la participación sino que se enseñe a ejercerla 

desde diferentes oportunidades y con una conciencia de las acciones. Recordando a Freire, 

esta acción de sufragar, de ejercer una acción democrática, podría comprenderse en los 

mismos términos del aprendizaje de la lectura y escritura: 

 (…)  Enseñarle a leer y a escribir es algo más que darle un simple mecanismo de 

expresión. Se trata de procurar en él, concomitantemente, un proceso de concienciación, o 

sea, de liberación de su conciencia (…) (Freire, 1982a, p.14)  

  

La participación infantil desde el ejercicio del voto, en tanto práctica social, no sucede 

de manera espontánea o intuitiva, requiere una formación permanente en los escenarios 

socioculturales desde las concepciones mismas de la democracia que circulan en la 

institución escolar y en el ambiente familiar, de tal forma que se construyan  resonancias en 

la esfera ciudadana.  

El protagonismo de los niños y las niñas como actores y artífices del medio que los 

rodea, presupone no solo una participación como derecho, sin discriminación por edad, raza, 

género o capacidades, premisa en la cual el Colegio está comprometido, sino que concede 



55 
 

una gran posibilidad para desarrollar la identidad, la autonomía y la escucha, para 

comprender argumentos y propuestas, para tomar decisiones de formar autónoma y para 

aportar y ser parte de los procesos democráticos. Algunos de estos aspectos se desarrollan en 

los párrafos siguientes. 

Diferentes estudios han analizado la participación infantil, las formas como 

históricamente se ha venido concretando así como los, factores que pueden invisibilizar, 

frenar o coartar dicha participación y desdibujar la noción de sujeto facultado para opinar o 

discutir sobre situaciones en las que están de acuerdo o no. Algunas de las creencias o 

experiencias a subrayar son la incapacidad que tienen los niños y las niñas para ver y aceptar 

al otro y su punto de vista, la baja autoestima y las prácticas de crianza autoritarias, que en 

palabras de Gallego – Henao (pág. 158) obstaculizan el ejercicio de la participación de los 

niños y las niñas y que generan desmotivación frente a los diferentes procesos y escenarios 

sociales.  

La visión del niño y la niña como miembros activos en la sociedad se ha venido 

transformando de acuerdo con las creencias y prácticas culturales en cada época y periodo 

histórico,  

Participar, no ha sido una constante histórica para los niños y las niñas, bien es sabido 

que durante siglos los niños y niñas “se pensaron como criaturas inferiores, de poco valor, 

objetos sexuales, seres reducidos “a un mero proyecto de hombre, a una posibilidad de escaso 

valor” (Delgado citado por Gallego-Henao, 2015, p 153) 

 

 En la actualidad es inevitable imaginar que los procesos de participación activa, en los 

que niños y las niñas ejercen su derecho a participar, convoquen a un cambio de paradigma 

en las concepciones que se han tenido sobre la niñez, en tanto que socialmente, a lo largo del 

tiempo, se ha pasado de la visión de un  niño y una niña cosificado, a sujetos de protección,  

y  en la actualidad, niños y niñas titulares de derechos, entre otros a participar, a expresarse, 

a ser escuchados.  

Gallego- Henao (2015), recoge lo que ha sido la visión de infancia teniendo en cuenta 

concepciones en el tiempo. En la edad media, en el contexto europeo, se consideraba a los 

niños y las niñas como ángeles llenos de pureza, bautizados y educados teniendo en cuenta 
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el pensamiento cristiano arraigado, formados como sujetos obedientes y temerosos sin 

derecho a debatir, cuestionar y menos opinar, prevalecía el miedo al castigo (cielo- infierno) 

como control social. Para el renacimiento surge un interés por los niños y las niñas 

evidenciados en un cambio de actitud frente a ellos, vestuario, juguetes, literatura para cada 

edad y esto también involucró la educación (Delgado1998), emerge gran interés por una 

educación diferenciada en edad, ritmos y procesos en cada sujeto- niño, esta nueva visión le 

da un giro importante en los posteriores siglos ubicando a niños y niñas en un lugar 

privilegiado. En algunos sectores sociales se puede evidenciar un nacimiento de reflexiones 

sobre la condición de niño o niña, sus cuidados, protección y educación.  

Ya en la modernidad Henao-Gallego cita a Ariés (1960, p.19), para quien en el inicio de 

la modernidad,  los niños y las niñas vivían mezclados con la gente adulta, desde que se les  

consideraba capaces de desenvolverse sin ayuda de sus madres o nodrizas […].    La vida era 

un colectivo, el niño la niña era quien debía acomodarse al mundo adulto. Paulatinamente va 

cambiando la visión moderna de objeto niño, de adulto pequeño, de misericordia y asistencia, 

a sujeto de derechos, lo cual implica hacer parte de los diferentes procesos que se relacionan 

tanto con su vida como con las dinámicas sociales, culturales, educativas y políticas.  

Las concepciones de niño y niña así como de infancias, directamente relacionadas con 

la época y los contextos, permite comprenderlas como construcción social, en esta 

construcción, también la mirada a su participación en la comunidad ha cambiado. En los 

últimos dos siglos se promovieron cambios en las formas de relación entre adultos, 

instituciones y los niños y niñas, también las leyes y políticas, respecto a las concepciones, 

cuidado, crianza y educación y el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos 

titulares de derechos, de deseos, de necesidades y con pensamiento, se han transformado, un 

ejemplo en nuestro país es la Ley 1098, referente al código de la infancia y la adolescencia 

del 2006.  

Esta última tendencia, más respetuosa de los niños y niñas, aún está en proceso de 

construcción.  En los escenarios como la escuela las transformaciones requeridas son de 

fondo, son estructurales, pues implican concepciones de niñez, de formación, de 

participación, de autonomía, de toma de decisiones, las cuales o bien conservan rezagos 

autoritarios y centrados en la protección o, aún se espera que los niños se acomoden al mundo 
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adulto y realicen las acciones como sufragar sin el acompañamiento, formación, comprensión 

necesaria ante una acción social relevante en la vida democrática. 

 

Tener la palabra…quién? 

Dentro de las perspectivas centradas en la ciudadanía y la democracia, no se puede 

obviar la voz de los niños como objetivo esencial para la participación. A partir de los datos 

construidos desde el siguiente diálogo con los niños y las niñas sobre la pregunta ¿Cuándo la 

profesora te deja hablar en clase? Se abren comprensiones sobre la participación en el 

Colegio:   

JA: Cuando ella termine de hablar, cuando nos diga que podemos hablar o sino no nos 

concentramos, nos ponemos a jugar y no terminamos rápido.  

LV: Toca levantar la mano.  

CA: cuando la profe hace una pregunta, levantamos la mano y la profe nos deja hablar. 

MJ: si, o cuando la profe se queda en silencio puedo hablar (grupo focales 1 y 2 con 

estudiantes) 

 

Frente a estos relatos, estas prácticas se dan cuando la maestra intenta fomentar la 

participación de los niños mediante preguntas en los que parece que los niños y las niñas 

tienen su propia voz, pero en realidad se direcciona y delimita el momento, el tema, la forma 

y se condiciona ante otras actividades que se consideran más importante.  

Lo expuesto deja al descubierto que la palabra en el aula tiene dueño: “el maestro”, quien 

por lo general es quien determina de qué hablar, qué decir, es quien establece las reglas para 

participar, configurando esto una estructura de intercambio de voces de forma direccionada:  

el maestro es quien inicia, el estudiante responde y el profesor evalúa;   este ejercicio se repite 

de manera constante, haciendo que el maestro sea quién cada vez habla más, mientras que 

los niños y las niñas cada vez se les va diluyendo y atenuando más la voz. Esto trae como 

consecuencias, por ejemplo, fomentar rasgos de desigualdad y poder en las relaciones en el 

aula, donde no hay oportunidad de discutir, de generar consensos, de construir, pues aquí 

pregunta el que sabe y sobre lo que sabe. 
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En la imagen 1, se aprecia una de las reglas naturalizadas para participar y que se instala 

como una rutina, esta es, en palabras de uno de los estudiantes “toca levantar la mano”. La 

imagen permite interpretar la relevancia de que el maestro vea la mano levantada los niños 

del fondo, porque lo importante es que el maestro les de la palabra y el niño y la niña esperen 

su turno 

Imagen 2. Participación “dar la palabra a los niños y a las niñas” 

Fuente: Foto tomada por la investigadora en un aula de transición. 

Los niños y las niñas tiene derecho a la libertad de participar, de expresar su opinión y 

la libertad de comunicar y recibir informaciones o ideas y los profesores dedican mucho 

tiempo y esfuerzo a que aprendan normas para participar, aunque generalmente  no sean 

conscientes de ello, esta tarea se suele abordar de una forma poco organizada y sistemática, 

sin plantear unos objetivos claros, y sobre todo, sin coordinar las actuaciones con el resto de 

los profesores que intervienen en el aula. Por otra parte, es frecuente que se impongan las 

normas para dar la palabra a los niños y las niñas, sin que éstos tengan oportunidad de 

entender él por qué  de dicha norma y asumirla. 

En este orden de ideas, las relaciones en el aula pueden derivar en la carencia de 

participación de los estudiantes por la falencia de herramientas que les permitan realmente, 

participar. Al respecto, Rockwell (1995) establece dos formas para acercarse y reflexionar 

sobre el acto del docente a la hora de dinamizar el ejercicio de participación en el aula: la 

lógica de contenido y la lógica de interacción, formas que abren la discusión en relación con 

los datos de la presente investigación. La primera denota que las intervenciones de los 
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estudiantes no siempre son fruto de la comprensión del discurso del maestro, por lo general 

están dadas por deducción, porque las preguntas suelen ser obvias o remitirse a elementos 

literales abordados, lo cual define a su vez la segunda lógica, la de interacción, que ante el 

ejercicio repetitivo que subyace a los espacios para hablar se entreteje de manera tácita unas 

formas para intervenir, adquiridas casi de manera mecánica. Adicional a esto se asumen unos 

roles que denotan la función del maestro como moderador: dispone el espacio para hablar, 

determina el tiempo, el espacio, pregunta, da la palabra, incluso a veces hasta responde, 

porque sólo él comprende lo que pregunta y conoce la respuesta, mientras que el estudiante 

asume un rol de testigo donde presencia lo que ocurre en el espacio, pero no asume control 

sobre lo dispuesto. 

Retomando lo dicho por los estudiantes, en frases como “cuando ella nos diga que 

podemos hablar” se evidencia la función de moderador y coordinador del maestro con 

tendencia a  la conservación del orden de las cosas y donde él asume el poder y la autoridad 

como transmisor esencial de conocimientos, quien exige disciplina, apropiándose de una 

imagen impositiva, paternalista y de autoridad, que ha trascendido y subsiste hoy día, de una 

Escuela Tradicional. 

Lo anterior contrasta con la propuesta de Freire (2006), para quien el maestro debe saber 

escuchar para poder profundizar, el arte de la docencia es una de las ideas más relevantes en 

el momento en que el educador quiere hablar con el educando. Muchos maestros cometemos 

el error de hablar primero, sin antes haber escuchado. “Tú como maestro debes ser el primero 

en escuchar” afirma Freire.  

 Un buen clima de comunicación, donde se da la palabra en un ambiente pedagógico y 

democrático, es aquel donde el educando va aprendiendo, a costa de su propia práctica, de la 

libertad a la curiosidad como ejercicio permanente y que debe estar sujeta a límites, límites 

asumidos éticamente por el estudiante. Mi curiosidad no tiene derecho de invadir la 

privacidad del otro y exponerla a los demás. 

Ejercer el derecho a la palabra, a la creatividad a cuestionar de manera libre y espontánea 

es un derecho que se tiene como persona y sobre todo, el derecho a la curiosidad, que no debe 

ser coartada ni domesticada, porque mediante una práctica permanente de la curiosidad se 

alcanza el aprendizaje real. 
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 Formarse como gestor social 

Otra de las perspectivas centradas en la ciudadanía y la democracia y no menos 

importante en el Colegio María Mercedes Carranza, es el fortalecimiento de la democracia, 

la convivencia y la participación, mediante el proyecto “Semillero de gestores sociales”, 

proyecto creado para dar cumplimiento al PEI “Escuela Integral Autónoma Para El Cambio”, 

integrado por estudiantes desde ciclo inicial hasta grado once. 

En relación con lo anterior, la maestra C1 considera que: 

La participación ciudadana está enmarcada en este colegio en un proyecto que se    llama 

Gestión social comunitaria (…) hemos estado en estos grupos donde los niños y las niñas 

participación de manera libre y autónoma, esto también está muy relacionado con la 

identidad. (Entrevista a Maestra 1C) 

Aquí la maestra hace referencia al proyecto transversal e institucional que responde a la 

vocación de servicio e impacto social institucional, donde se crea dentro de sus estrategias 

pedagógicas los proyectos educativos institucionales que responden a diversas necesidades 

de la comunidad educativa. De esta forma, el área de Gestión Social y Comunitaria concentra 

sus acciones a través de este proyecto. 

El objetivo general ubica sus esfuerzos en Potencializar las habilidades de los 

estudiantes en cuanto a la Gestión Social y Comunitaria a través del desarrollo del “Semillero 

de Gestores Sociales M.M.C.” y sus objetivos específicos son: 1. Crear actividades de 

promoción de los valores y el desarrollo socio-afectivo, 2. Integrar al máximo el colegio a la 

dinámica interinstitucional y 3. Maximizar los índices de puesta en marcha de las propuestas 

comunitarias, de esta manera desarrollar un perfil del estudiante como 

Ser social autónomo que identifica problemáticas; con respeto activo capaz de organizar, 

coordinar, dirigir y negociar dentro y fuera de su propia comunidad con responsabilidad 

estrategias participativas que motiven a la intervención en la solución de conflictos de manera 

positiva” (Documento transversal institucional María Mercedes Carranza 2015) 

 

Los estudiantes que pasan por el semillero y que se forman con un sentido de 

responsabilidad social, como transformadores sociales trascendentes dentro de la institución,  

se organizan  en equipos de trabajo y realizan sus primeras prácticas  de manera específica 
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en ciclo inicial (transición) y ciclo 1 (primero  y segundo) sobre la estimulación y la 

exploración, mediante el reconocimiento de la identidad, la solidaridad y el trabajo en equipo, 

como también, realizan intervención en resolución de conflictos con pares  en el aula. 

Este proyecto presenta un cronograma de actividades al año, entre las que se puede 

señalar: foros sobre Gestión Social y Comunitaria, eventos relacionados con la participación 

ciudadana desde la Secretaría de Educación, difusión y socialización de las actividades de la 

“Semana de la Participación”, realización de actividades de cine-foro y documentales, 

realización de cartelera pedagógica institucional del área (periódico mural), encuentros 

locales de personeros, día de la Gestión social y comunitaria, realización de salidas 

pedagógicas. Este proyecto tiene un permanente acompañamiento en la institución dentro y 

fuera del aula, ya que se desarrolla acorde a tres momentos incluidos dentro del plan de 

estudios que son procesos en el aula, la institución y la comunidad  de acuerdo al ciclo; 

además de seguir los parámetros legales institucionales y vigentes establecidos por la SED y 

el MEN. (Beltrán, Mazuera, Castañeda, Ramírez 2016) 

 Para el desarrollo de este proyecto y el logro de una educación de calidad y como 

objetivo de la educación media académica en la institución, se acuerda que “la Gestión Social 

y Comunitaria” sea un área obligatoria que viene a fortalecer el énfasis institucional. Los 

estudiantes de educación media como semilleros gestores sociales tienen como objetivo, 

realizar prácticas en transición, primero y segundo, respondiendo a los objetivos planteados 

y siendo sujetos  de seguimiento y evaluación en todo el proceso.  

 

Cotidianidad escolar y participación. 

Siguiendo en la misma línea de la perspectiva de participación ciudadana y democrática 

y su relación con la libertad, otras prácticas se concretan desde el desarrollo curricular para 

la primera infancia, estas se han acordado en el Colegio desde el trabajo colectivo de las 

maestras de primera infancias. Por ejemplo, el documento de trabajo a partir de 2015 exalta 

en la “Dimensión social personal” los siguientes desarrollos a fortalecer:  

Participa en la organización de las rutinas, funciones y responsabilidades (…) (Currículo 

de primera infancia, documento de trabajo institucional) 
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La visión que se tiene en la actualidad de la infancia, y que circula en el Colegio 

mediante las normativas, la formación que se ha brindado a las maestras desde la Secretaría 

de Educación, los estudios posgraduales que estas maestras han realizado, entre otros,  sienta 

bases para el reconocimiento de niños y niñas como sujetos con voz, pensamiento y 

sentimientos, como seres humanos de derechos y con un papel protagónico en la sociedad, 

de esta manera es coherente pensar que el reconocimiento de los niños y las niñas como 

sujetos activos en los diferentes contextos y escenarios, con capacidad para ser parte, 

participar  y contribuir con el desarrollo de su entorno cercano, está vigente y es prioritario.  

 

 De las rutinas. 

En relación con las rutinas, el Colegio María Mercedes Carranza las tiene instaladas y 

naturalizadas, no son tema de análisis. Se puede conjeturar que en la educación inicial o en 

el preescolar las rutinas hacen parte del día a día y se van configurando todos los días a partir 

del modelamiento de la maestra y de otros niños y niñas y de la repetición actividades diarias, 

a veces desde la experiencia de las maestras, o de las decisiones tomadas con otras maestras 

desde la relación con responsabilidades y colaboración que se acercan a formas de 

participación, si bien institucionalizadas y desde la decisión de un adulto, y que se consideran 

que forman al sujeto  

Una de las maestras entrevistadas, relaciona lugares de la cotidianidad escolar que, entre 

las relaciones sociales, posibilitan el ejercicio de la autonomía y la elección:   

El colegio nos ofrece muchos sitios como la ludoteca, la biblioteca y otros (…) 

 ellos se manejan solitos y uno que otro le colabora para que los compañeros consuman el 

alimento [en el restaurante] (…), en la ludoteca tenemos diferentes actividades donde ellos 

pueden compartir muchas cosas, hay rincones donde ellos pueden elegir lo que más les gusta 

(…), (entrevista a maestra 2A) 

 

Según Gallego –Henao (2015b, pag.15) sobre las concepciones adultas, “el niño ingresa 

al mundo social a partir de su interacción con los otros, quienes se convierten en referente 

para el descubrimiento de sí mismos, en medio de dinámicas plurales, en las que se tejen 

experiencias de vida colectivas, matizadas por sentimientos, pensamientos, emociones y 

deseos, que marcan la vida del sujeto (…)”  
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Con lo anterior, se entiende que una de las  tareas de la institución educativa  al ingreso 

de los niños y niñas, es de permitir  la interacción con el otro mediante múltiples experiencias 

significativas, utilizando diferentes ambientes sociales  enriquecedores para la formación de 

la participación y expresión, como sujetos sociales. 

Esta competencia o habilidad para contribuir, participar y ser parte en los diferentes 

escenarios, se adquiere mediante una  práctica gradual, permanente y que se va 

complejizando desde el ingreso a la institución, de esta manera se va consolidando la 

confianza y la seguridad en ellos. La institución Distrital María Mercedes  Carranza como 

mega colegio ofrece a los estudiantes diferentes espacios y escenarios donde se puede 

participar de diversas maneras, Ludoteca, biblioteca, comedor infantil, parque infantil, entre 

otros, como también hay espacios a los que no pueden acceder sino en ocasiones especiales, 

un ejemplo de ello son las aulas de informática donde los niños y niñas de transición acceden 

el día de votación, debido a que esta práctica se realiza de manera sistematizada.  

Cada escenario de la institución ofrece diferente tipos de prácticas, rutinas y 

posibilidades de participación, la ludoteca es el espacio por excelencia, por ser el más diverso 

y enriquecedor, este espacio invita vivenciar momentos de exploración, creación, 

construcción, y formación de autonomía, como también una conciencia reflexiva, si se tiene 

en cuenta que allí los niños y las niñas interactúan en ambientes que favorecen procesos de 

formación individual y colectiva. Este sería un ejemplo de práctica permanente y que se va 

complejizando en tanto los mismos espacios a los que se permite a los niños acudir 

cotidianamente, con el paso de los días, les invita a diferentes interacciones o nuevas 

situaciones dados los conocimientos, apropiaciones, decisiones que se dinamizan.    

Otro escenario central en la cotidianidad de los niños y niñas de transición es el comedor 

escolar. En este, las rutinas de organización, sana alimentación y hábitos saludables son 

rutinas que inician con el ejemplo, en primera instancia del ejemplo de la profesora y 

posteriormente del comportamiento de sus pares de cursos superiores, en la imagen 2, se 

aprecia a un niño realizando una acción que inicialmente la realizaba la maestra. Analizando 

como investigadora estas acciones, se puede inferir que es el modelamiento lo que prima en 

la formación de ciertas rutinas como: llevar los platos luego de terminar de comer, regresar 

a organizar las mesas y sillas, para posteriormente dirigirse al salón, no sin antes entregar la 
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llave a uno de los niños que la maestra elige, para abrir el salón, mientras ella y los niños y 

las niñas se dirigen al baño. Lo anterior es un aprendizaje paulatino y progresivo  

Imagen 3. Rutinas aprendizaje modelados 

 

Fuente: Foto tomada por la investigadora en el comedor de transición. 

En el lineamiento pedagógico y curricular para educación inicial expuesto 

anteriormente, se  resaltan los límites, las normas y las rutinas cotidianas, establecidas por 

los adultos como fundamentales en la formación para la autonomía en los niños y niñas, estas 

normas y rutinas son brindadas por sus padres o cuidadores, que mediante  un vínculo 

afectivo y de códigos de comunicación se darán mediante las pautas de crianza.   

Estos Lineamientos explican que luego de la dependencia absoluta entienda como el 

cuidado, protección y respuesta a las necesidades físicas y emocionales que necesita el bebé 

para sobrevivir, viene la dependencia relativa que se  logra mediante los límites, las normas 

y las rutinas cotidianas establecidas por los adultos en los niños y las niñas para la formación 

para la autonomía; esto en correspondencia, y como más adelante se presenta, en la relación 

con lo exterior que limita al niño y lo aleja de la animalidad, según Kant. 

Mediante actividades lúdicas, expresiones artísticas, proyectos de aula, y otras acciones 

que se desarrollan y que se transforman en experiencias significativas para los  niños y las 

niñas, se puede identificar un abanico de opciones de participación y de enriquecimiento 

individual y colectivo, acciones cotidianas que abordadas desde una perspectiva pedagógica 
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pueden influir de manera positiva en procesos de participación  que  surjan como iniciativa 

de los propios niñas y niños. 

Explícitamente, en el currículo elaborado por el equipo de maestras de la institución, se 

enfatiza la importancia que se le da a la palabra y la voz de los niños, “Expresa libremente 

sus sentimientos y opiniones sobre situaciones cotidianas”. (Currículo de primera infancia, 

documento de trabajo institucional, 2015- 2016); esto, es enunciado por una de la maestra 

del grado transición cuando afirma  

 La participación de los niños se da en todos los espacios del colegio, ellos participan de 

diferentes maneras dando sus propias opiniones o expresando sus sentimientos o sus 

inconformidades (entrevista maestra S3) 

Lo anterior se puede observar cuando en los descansos, en las rutinas, en los traslados, 

los niños y niñas conversan con las maestras, preguntan, dan quejas y se hacen protagonistas 

para de manifestar libremente sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones, y de 

apropiarse de los diferentes escenarios públicos en los que ellas desean arriesgarse a opinar, 

a intervenir, y a ejercer su derecho a la participación y a la ciudadanía. 

 

Familia y participación 

Ahora bien, la participación de los niños y las niñas en diferentes escenarios ha venido 

siendo una reflexión, bajo la certeza que la práctica es el mecanismo esencial para constituirse 

en seres humanos con capacidades para tomar decisiones, o para influir en las decisiones que, 

aunque sean tomadas por los adultos, los afectan a ellos directamente, es por eso que de los 

espacios de participación para los niños, hay que mencionar  la familia, a la institución 

educativa y sus espacios sociales; estos primeros escenarios son fundamentales para el 

desarrollo de habilidades sociales en tanto que en ellos se presentan encuentros que permiten 

a los sujetos formar su identidad con el referente del  primer entorno. Se está de acuerdo con 

Gallego-Henao (2015) respecto a que 

En la familia como escenario inicial de los procesos de socialización de los niños se 

crean las condiciones para su ingreso a la cultura, a través de la transmisión de costumbres, 

lenguajes y hábitos, que van estableciendo modos de vida particulares al interior de cada 

grupo familiar. En la familia, se gestan las primeras bases para que los niños afiancen el 

sentido de responsabilidad social. (Gallego-Henao 2015, documento no paginado) 
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Bajo esa premisa será la familia quien da las bases para asentar las primeras prácticas de 

participación y toma de determinaciones de manera autónoma en los espacios sociales 

conocidos por los niños y niñas. Los padres y adultos cuidadores deben dejar a un lado la 

idea de toma de decisiones y la oportunidad de expresar ideas de los niños y las niñas, como 

sinónimo de “control total”, este pensamiento al interior de los hogares evidencia lo  

subvalorado de las capacidades de los niños y las niñas, al deslegitimar su imagen en una 

jerarquía inferior a la de los adultos, o tal vez el temor de los padres a perder autoridad frente 

a ellos. 

CA: Mi abuela manda en la casa y mi mamá y Carmencita (abuela) me dicen que tengo 

que hacer, tender la cama, comerme todo, cepillarme los dientes, me gusta y yo las cumplo 

MJ: En mi casa mi mamá y mi papá y ellos me dicen que tengo que hacer, lavar loza, 

recoger zapatos, también tender mi cama, ordenar toda mí pieza y lo más favorito es lavar 

loza. (Grupo focal 2) 

Tal como se puede observar, se les presenta a los niños las niñas tareas o propuestas ya 

elaboradas por parte de padres o cuidadores como primeros indicios de participación, donde 

en ocasiones no se cuenta con los deseos e  intereses, cercando la posibilidad de elegir, 

proponer o decidir, de esta manera la participación se presenta como la acción de escuchar y 

responder a lo solicitado, según los criterios de los padres, viéndolo de esta manera podría 

pensarse que son mediaciones disimuladas y que al final solo reafirman quién maneja la 

autoridad. Por otro lado, puede ser la posibilidad de dar los primeros pasos a la participar de 

los niños y las niñas de una manera guiada en un entorno familiar, donde ellos y ellas van 

formando de manera progresiva, en un proceso de participación y toma de decisiones 

heterónoma a una manera de participación autónoma. 

 

 Solución de conflictos y pensamiento crítico 

El conflicto en blanco y negro   

Una segunda concepción de libertad desde la perspectiva de las maestras y según el 

análisis de los datos, se centra en  solución de conflictos, esto porque dicha solución la 

relacionan, por ejemplo, con la responsabilidad, valor o cualidad cercana a autonomía.  



67 
 

Una de las connotaciones a resaltar es la necesidad de orientar la solución del conflicto 

a través de las relaciones pedagógicas, de la  enseñanza y el aprendizaje; esto, enmarcado en  

un enfoque  de la conciliación y desde allí  generar una cultura ciudadana y de paz, esto, en 

contraste con aquellas miradas  que en ocasiones traducen el conflicto desde un carácter 

negativo y desde el impulso a eliminarlo. En palabras de las maestras: 

 Lo más importante a formar es la responsabilidad de sus tareas y el respeto a sus 

compañeros y la forma es que ellos resuelven sus conflictos. Es importante que los niños se 

lleven unos principios básicos (…) y primordial para el seguimiento y respeto entre ellos 

mismos, que haya un diálogo (...) (maestra 2A 

 A través de las voces de las maestras y su experiencia, se valora el conflicto escolar 

como una oportunidad que otorga la escuela en un nuevo carácter formativo hacia la 

construcción de sujetos, lo que posibilita que la comunidad crezca y que movilice a sus 

actores sociales, ya que de los conflictos se desencadenan nuevas ideas y nuevos 

conocimientos: “El conflicto es probablemente la única posibilidad de libertad, es la 

posibilidad del reconocimiento del individuo en medio de la multiplicidad”.- (Melgarejo, 

2003. p. 4) 

El término conflicto proviene de la palabra latina conflictus que quiere decir chocar, 

afligir, infligir, que conlleva a una confrontación o problema, lo cual implica una lucha, pelea 

o combate. El conflicto, además, puede aparecer como resultado de la incompatibilidad entre 

conductas, objetivos, percepciones o afectos entre individuos y grupos que plantean metas 

disímiles. 

Algunas definiciones de conflicto lo han caracterizado como un elemento negativo, 

ejemplo de ello, dice Vinyamata (2001), el conflicto es definido como una lucha, desacuerdo, 

incompatibilidad, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o 

más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el 

esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se 

encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la 

acción que puede llevar o no comportamientos agresivos y violentos. De forma similar, 

Bonilla (1998) ve el conflicto como una situación social o personal que sitúa a las personas 

en contradicción y pugna por distintos intereses y motivos, teniendo en cuenta que por 

contradicción se entiende la oposición de dos o más personas o grupos étnicos, sociales y 
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culturales, o la manifestación de incompatibilidades frente a algún asunto que les compete, y 

por pugna la acción de oponerse a la otra persona, la lucha que se presenta por la intención 

de su decisión.  

Rozenblum de Horowitz (1997) plantean que el conflicto es divergencia de intereses, o 

la creencia de las partes de que sus aspiraciones actuales no pueden satisfacerse simultánea 

o conjuntamente, es decir, que en el momento del conflicto las partes se perciben antagónicas, 

y no perciben una salida o respuesta integradora para sus diferencias. Desde esa misma 

perspectiva, para Ander-Egg (1995) el conflicto es un proceso social en el cual dos o más 

personas o grupos contienden, unos contra otros, en razón de tener intereses, objetos y 

modalidades diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerado como 

adversario. Además de lo anterior, Freund (1983) enfatiza que el conflicto es un 

enfrentamiento o choque intencional entre dos individuos o grupos de la misma especie que 

manifiestan una intención hostil, generalmente acerca de un derecho, buscan romper la 

resistencia del próximo, usando la violencia, la que podría llevar el aniquilamiento físico del 

otro.  

Las anteriores definiciones generalizan el conflicto como algo negativo, que debe ser 

erradicado y que surge de la necesidad de buscar el beneficio de cada parte, cuando se trata 

de afectar al otro o un grupo involucrado en el conflicto. Se ve el conflicto como 

imposibilidad de expresarse de manera libre y responsable, donde no hay reflexión, donde 

no hay conciencia.  

En los últimos años se puede evidenciar como el conflicto ha pasado de tener un carácter 

negativo a adquirir un carácter positivo, según lo cual, a partir del conflicto se construye 

conocimiento y las personas involucradas en él pasa de un comportamiento pasivo a un 

comportamiento activo con lo que participa como sujetos políticos en la toma de decisiones. 

 Es así que en el tema de educar para la resolución de conflictos de manera pacífica y el 

rechazo a la violencia en diversos sectores y ONGs ha sido un motivo de preocupación. 

Cascón, como miembro del seminario de la asociación Pro- Derechos Humanos, expone 

La Educación para la Paz va a plantear como un reto educar en y para el conflicto. Y 

este reto se va a concretar en temas tan importantes como: Descubrir la perspectiva positiva 

del conflicto. Verlo como una forma de transformar la sociedad y las relaciones humanas 

hacia mayores cotas de justicia. Descubrir que los conflictos son una oportunidad educativa, 
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una oportunidad para aprender a construir otro tipo de relaciones, así como para prepararnos 

para la vida, aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros derechos de una manera no violenta 

(Cascón 2001, pág. 2) 

Desde esta perspectiva educar para la resolución de problemas es todo un reto para la 

educación, porque sugiere aprender a analizarlos, comprenderlos y resolverlos en diferentes 

contextos y niveles, permitir enfrentar el conflicto sin violencia, respetando las apartes y 

buscando la manera en que todos ganen, o por lo menos satisfacer o acertar en las necesidades 

de los implicados, desarrollando habilidades comunicativas y relaciones no violentas.  

Justamente Cascón (2001) sugiere algunas razones por las que se puede considerar el 

conflicto como algo positivo: 

1. destaca la diversidad y la diferencia desde la cooperación y la solidaridad, 

convivir en la diferencia lleva a las divergencias, a las disputas y a los conflictos. 

2. solo en la medida que entramos en conflicto la sociedad puede cambiar y 

3. tiene en cuenta que abordar el conflicto se puede convertir en una oportunidad 

para aprender.  

4. el diálogo es fundamental como herramienta dinámica que permite desarrollar 

una comunicación efectiva y empática 

Visto de esta manera el conflicto tomado como una oportunidad de aprendizaje en la 

escuela, permite desarrollar confianza en los niños y las niñas al enfrentar el conflicto sin 

miedo, de la misma manera que se fomenta la autoestima y el respeto, el aprecio a los y las 

demás, el desarrollo del  autoconcepto y el concepto del otro, haciendo hincapié más en lo 

positivo que en lo negativo. Teniendo en cuenta que la autoestima de una persona en sus 

inicios, se va forjando con la imagen que nos devuelven los demás. 

 Como educadores y educadoras tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, 

no sólo de trabajar los valores que cada cual tiene como persona, sino también sus valores 

como miembro de una cultura para formar en identidad y autonomía.  

Al observar las experiencias de las maestras 2A, se muestra el conflicto escolar como 

una oportunidad para la formación de sujetos ya que la escuela, como se ha dicho, es un 

escenario de encuentros, de participación, de aprendizajes, de compañía y de convivencia, 
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pero la escuela es también un espacio de desencuentros, donde se da la posibilidad de 

discrepar, debatir y regular conflictos sin que ello suponga una ruptura, una desintegración o 

la pérdida de cohesión social.  

Fernández (2009), propone reflexionar y diseñar estrategias en la escuela, con el fin de 

vincular el conflicto como insumo para la formación de sujetos capaces de ver en sus 

diferencias el potencial para crear, para crecer, para progresar y para vivir mejor. Expone 

cómo durante años, la sociedad ha visto el conflicto como algo negativo, como algo que hay 

que prevenir, erradicar y sancionar de los diferentes estamentos en los que intervienen los 

sujetos. Esta investigación, precisamente, buscó reevaluar, a partir de un intento de visión 

alternativo del conflicto en el que la noción de negatividad trasciende a ser una posibilidad, 

una oportunidad que se pueda potencializar para sacar un mayor provecho en la construcción 

de sujetos políticos capaces de enfrentarse a las diferentes crisis y los conflictos propios del 

vivir. 

Los conflictos escolares que surgen en las instituciones educativas, afrontados de 

manera agresiva y cómo es que los estudiantes  tratan de solucionarlos, invita a la escuela a 

reflexionar y buscar estrategias de resolución de conflictos dentro y fuera del aula, como 

también dar importancia las políticas públicas sobre la Cátedra de la Paz, la cual pretende 

incidir en las instituciones educativas del país y consolidar espacios de aprendizaje a través 

de la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible, en el que la 

convivencia se enmarca en el respeto. Esta cátedra de paz busca no solo que los estudiantes 

sean solidarios y solucionen sus conflictos, sino que se interioricen las competencias 

ciudadanas en diferentes contextos. 

La Institución Educativa María Mercedes Carranza, atendiendo a las políticas públicas 

sobre la Cátedra de la Paz, crea en el año 2001, desde el área de las Sociales el proyecto 

“Derechos humanos. Reflexión y Acción” el cual, mediante el diseño e implementación de 

estrategias pedagógicas encaminadas a la sana convivencia escolar, desarrollan mecanismos 

alternativos de resolución pacífica del conflicto por medio de la conciliación, mediación y la 

práctica de una cultura de paz. 

La institución debido a las diferentes dinámicas de violencia dentro y fuera de ella,  y 

teniendo en cuenta que está inmersa en un contexto social donde circunstancias sociales de 
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niños, niñas y jóvenes se desarrollan en medio de violencia y donde día a día se evidencia 

más la crisis de valores, situación recurrente en la localidad de Ciudad Bolívar y en el barrio 

Perdomo en el cual se ubica la institución, visibilizó la necesidad de abrir espacios de 

participación en los cuales se promovieran formas diferentes a la violencia y agresiones para 

la solución de conflictos, lo cual evidenciaba el desconocimiento de formas pacíficas de 

encontrar soluciones, de mecanismos que lleven al diálogo, la participación, la reflexión y al 

posicionamiento de los estudiantes como sujetos políticos que den al conflicto un manejo 

justo y constructivo. 

Toda esta reflexión, entendida ha sido posible desde las implicaciones que tiene el 

conocimiento previo de los estudiantes y el de los docentes de la importancia de los derechos 

humanos en la escuela, junto a la ejecución de una serie de acciones para mitigar la violencia 

y la vulneración de sus derechos. La institución se encontraba constantemente expuesta a la 

violencia entre pandillas del sector y limpieza social, y esto hizo que organizara lazos de 

apoyo para mitigar dicha problemática y se vinculara a la red de derechos humanos de Ciudad 

Bolívar,  para, desde este vínculo, formar al grupo de estudiantes y docentes del área de 

ciencias sociales en la búsqueda constante y pacífica del respeto y la vivencia de los derechos 

humanos en el contexto eszolar y social. 

El proyecto “Derechos humanos. Reflexión y Acción” se inscribió a dicha red y luego 

de recibir apoyo y  formación, continuó planeando y ejecutando desde la dinámica 

institucional cuatro líneas de acción: formación política, liderazgo, conciliación y cultura. De 

allí que la conciliación sea un objetivo fundamental en la formación relaciones dialógicas de 

respeto y reflexión sobre el conflicto como algo formativo.  

 

Conciliar para resolver conflictos, “la estrategia” 

En consecuencia el quehacer pedagógico de la institución se enfoca en encontrar 

alternativas a la solución del conflicto escolar, ya que la tarea innegable de los educadores es 

la formación de ciudadanos democráticos que reconozcan y respeten las diferencias en el 

otro, y a su vez sean agentes propositivos ante el conflicto escolar, de esta manera se abordó 

en el proyecto  “Mesas de conciliación como método alternativo en la resolución de 

conflictos”  donde se toma la mediación y la conciliación como estrategia. 
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La conciliación es comprendida  

Como un mecanismo de solución conflictos intersubjetivos aplicada al sistema jurídico 

colombiano (…) a la vez que es una de las posibilidades que tiene la sociedad colombiana 

para repensar los valores que construyen  y participan para fomentar la asunción de nuevas 

actitudes que favorezcan la convivencia pacífica. (Beltrán; 2011, p 6). 

Desde un rápido recorrido histórico, Colombia ha visto la necesidad después de 1991 de 

buscar una comprensión  de la conciliación  

Por razones históricas, jurídicas, punto de referencia culturales sociales y económicas  

el Estado manejo del conflicto (…) surge desde el mismo  gobierno la necesidad de orientar, 

la solución de conflictos a  partir de lo pedagógico el reconocimiento de experiencias 

comunitarias y el manejo de la interdisciplinariedad”. (Loaiza, 2003) citado en Beltrán 

(2011).  

 

 La conciliación en La Institución María Mercedes Carranza, a partir del proyecto 

mencionado, se convierte en una estrategia, en la búsqueda de mejorar las relaciones que 

causaron un desacuerdo en los estudiantes, desde este enfoque la conciliación es una forma 

alternativa de resolver el conflicto en caso de fallar las interacciones personales y acudiendo 

a un tercero que ofrezca opciones diferentes para verlo y solucionarlo. El participar en la 

conciliación, es la oportunidad para retomar las habilidades sociales incluso 

independientemente del resultado que arroje.  

La conciliación es un proceso que debe ser enfocado como un asunto a largo plazo; 

además, la conciliación es una promesa transformadora del tejido social. El nudo de este 

tejido social se encuentra en los conflictos sociales de los estudiantes, nudo que es posible 

desenredar mediante la reflexión y el cambio de actitud, estrategias que permiten al individuo 

salir de un pensamiento individualista. 

Las vivencias dentro de la escuela constituyen un espacio para que los estudiantes den 

solución a sus dificultades interpersonales, en estos espacios, las acciones de conciliación los 

llevan a reflexionar sobre su actuar, para así posibilitar vivencia de valores como la 

tolerancia, el perdón y la fraternidad. Esto permite configurar y construir en el niño y la niña 

estudiante, primero acompañado y luego de forma autónoma, que primero reconozca su falta, 

analice y proponga alternativas de solución para generar mecanismos de cambio que le 

conduzcan a asumir de manera responsable acciones que le sirvan de enmienda y sean 
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constructivas, sobre todo en el orden personal, pero también que sean para el beneficio de la 

comunidad escolar.  

Como mecanismo alternativo para ser utilizado por los maestros, que contrarreste el 

conflicto escolar, más allá de la sanción escolar, la conciliación se involucra en la Institución 

María Mercedes Carranza con el proceso de formar conciliadores en cada salón, incluyendo 

nuños y niñas de Transición, siendo ellos los encargados de mediar frente a los conflictos 

presentados en el aula, a través de la creación de soluciones y compromisos 

Proceso de conciliación escolar: Conciliación escolar es un mecanismo de resolución de 

conflictos, a través del cual dos o más integrantes de la comunidad educativa gestionan por 

si mismos la resolución de sus diferencias, con ayuda de un tercero neutral y calificado 

llamado conciliador escolar. (Manual de convivencia, pág. 75). 

Los conciliadores estudiantiles debían ser preparados y capacitados para dicha tarea, 

además de presentar un perfil específico y ser elegidos por sus compañeros para ser 

mediadores  de los conflictos propios del aula e incluso fuera de ella. 

Entre los años 2006 y 2010, el área de ciencias sociales implementa un proyecto 

orientado a mejorar la convivencia escolar y como primera estrategia, se instauran las mesas 

de conciliación como método alternativo en la resolución de conflictos. Estas mesas estaban 

integradas por dos docentes conciliadoras, dos estudiantes conciliadores (de acuerdo con el 

grado en el cual se había presentado el conflicto), los estudiantes involucrados, la orientadora 

escolar y los padres de familia. Experiencia significativa que logró involucrar toda la 

comunidad educativa en la búsqueda de variadas formas de resolver un conflicto, de una 

manera pacífica y concertada.  

Con la llegada de “La Corporación Otra Escuela” y su apoyo en el trabajo que se venía 

desarrollando en la institución, ofrece capacitación para los gestores de paz, generando que 

estas mesas de conciliación entraron a ser parte del Manual de Convivencia, como 

mecanismo de diálogo y resolución de conflictos. En el marco de este proyecto se participó 

en foros institucionales, locales, distritales e internacionales, en los que se compartió la 

experiencia. La institución fue reconocida como “Territorio de paz” a nivel distrital.  La 

rectora de ese momento, al verificar los avances satisfactorios del proyecto, brinda un espacio 

físico apropiado para llevar a cabo los acuerdos y/o conciliaciones al cual le asignó el nombre 

de “Centro de Conciliación” 
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Durante el año 2010, ingresa a la institución, el programa de conciliación escolar 

“Hermes” de la Cámara de Comercio, programa en el que se esperaba que alimentara el 

proyecto ya existente, infortunadamente no fue así, allí se instala una metodología diferente 

acerca de la conciliación escolar, entre ellos se manejan grupos focales entre los docentes y 

los estudiantes, lo cual difiere de la propuesta de conciliación escolar que se venía trabajando 

y que cubría la totalidad de los cursos. 

 Con la llegada de “Hermes” existe un desconocimiento del proceso y las estrategias de 

conciliación propuestas por las docentes frente al conflicto trabajadas en el proyecto de 

derechos humanos, se desconoce los logros alcanzado, además de esto solo se trabaja desde 

un grupo base constituido por estudiantes de séptimo a noveno y de esta manera la 

participación de los niños y niñas de transición queda fuera del proyecto, relegado al acto 

pedagógico dentro del aula.  

En consecuencia, la disminución en el acompañamiento pedagógico y direccionamiento 

desde el Proyecto institucional de Derechos Humanos, hace pensar cómo es el manejo del 

conflicto en el aula, al respecto se les pregunta a los niños y niñas: ¿Cómo resuelves los 

problemas con tus amigos?  

JA: Yo resuelvo los problemas siendo chistoso----LV: Pidiendo perdón (grupo focal 1) 

MJ: peleas no, pero si ellos me pegan bruscamente, entonces yo también les pego, pero 

resuelvo compartiendo onces y les digo "seamos amigos" y a veces tropiezo con ellos y pido 

perdón. CA: Yo diciéndole a la profe, a veces hablo con ellos (los compañeros) y ellos me 

dejan de pegar, pero a veces ellos le dicen a la profe que fui yo, luego llego a la casa, le cuento 

a mis papás y ellos le dicen  la profesora. (Grupo focal 2) 

 Por todo lo anterior, se puede afirmar que no es posible evitar que aparezca el conflicto, 

en cualquier caso es mejor aprender a gestionarlo de la mejor manera posible y que para ello 

se debe trabajar desde el aula con los niños y las niñas, propiciando la creatividad, la 

participación  y la expresión de la palabra, como mecanismo para la formación de un 

pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes 

Las maestras entendiendo que el proceso de conciliación no solo es una política 

institucional enmarcada en el Manual de Convivencia (pág. 75), sino que también emerge 

como la necesidad de formar en la resolución de conflictos  de los niños y las niñas, 

comprenden que las estrategias de resolución de conflictos y las relaciones sociales en 
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preescolar son vitales, no sólo por los beneficios que pueden proporcionar en los niños y las 

niñas, sino también por el impacto, a corto y largo plazo, sus consecuencias pueden resultar 

tanto positivas como negativas y que es preciso manejarlas como herramienta pedagógica. 

La formación del manejo del conflicto en edad temprana  influye no sólo en lo social. Por 

tanto, que se debe promover la vinculación de estrategias de convivencia y construcción 

ciudadana que respondan a las necesidades de los niños y las niñas de transición, cobijadas 

por el proyecto institucional, integrado desde el currículo. 

 

Pensamiento crítico, el cómo de las prácticas para la libertad 

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una 

pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han 

hecho. Paulo Freire, (1982)  

En los últimos años la educación memorística ha experimentado cambios, la enseñanza 

puramente memorística está dando paso a una que privilegia el pensamiento crítico y 

reflexivo, cuyo objetivo es que los estudiantes desarrollen agudeza perceptiva, control 

emotivo, cuestionamiento analítico entre otras. El Reto de la Educación, de acuerdo con 

diferentes autores, es en términos generales, formar personas críticas, autónomas, pensantes 

y productivas.  

¿El saber cómo y el saber para qué? es una necesidad de redirigir la mirada hacia las 

preguntas por el sentido y por la trascendencia, necesarias para la conexión con el saber cómo 

filosofía. 

El pensamiento crítico es un movimiento innovador en la escuela que genera en los niños 

y las niñas el desarrollo de la creatividad, de la reflexión y que mediante la metodología del 

dialogo, forma en comunidad el deseo por la indagación y la lectura comprensiva, reflexiva 

y critica. 

 Son innumerables los autores que han estudiado el desarrollo del Pensamiento Crítico 

con definiciones que reúnen elementos conceptuales de desarrollo y pensamiento dando a 

entender que el desarrollo del Pensamiento Crítico es un proceso en el cual el ser humano 

procesa información y la utiliza para la solución de problemas y la vida cotidiana, a partir de 

experiencias y observaciones que lo llevan a una reflexión de sus actos y le permiten de esta 
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manera interactuar con el otro. Para Lipman (1969) los niños descubren a través del 

Pensamiento Crítico las partes que conforman un todo apropiándose de manera coherente de 

su contenido. “A partir de temas tradicionales de la historia de la Filosofía y, mediante un 

conjunto de pautas metodológicas, cuidadosamente planificadas y experimentadas, que 

rescatan la curiosidad y el asombro de los niños y las niñas, se propone estimular y desarrollar 

el pensamiento complejo del otro en el seno de una comunidad de indagación” (p. 25). Esta 

comunidad de indagación cultiva las habilidades de cuestionamiento, investigación reflexiva 

y buen juicio; tiene como característica fundamental una cooperación mediada por el diálogo 

en el que intervengan todos sus participantes.   

Al indagar en la presente investigación acerca de la participación en clase, se presentan 

respuestas que enfatizan en la pregunta y su lugar en el encuentro maestro-estudiante, por 

ejemplo  

CA: Yo le digo a la profe que si puedo hacer preguntas del cuento y ella me deja.  

MJ yo me quedo callada y cuando la profe termina le pregunto si ha visto la película1 

(…) (grupo focal 2)  

 

En las respuestas anteriores, los niños tienen presente los momentos permitidos para 

preguntar, o bien, preguntan, ¿cuándo pueden preguntar? Esto evidencia los lugares 

relevantes de las preguntas, el diálogo a partir de estas, y su presencia en la cotidianidad de 

las prácticas pedagógicas.  

En el currículo de preescolar en la institución María Mercedes Carranza, están incluidos 

propósitos relacionados con el pensamiento crítico, ejemplo de ello, se contempla como logro 

de formación 

Potenciar en los niños y niñas su desarrollo personal social como interlocutores válidos 

que participan y se vinculan como actores que construyen y propician dinámicas para su 

formación y desarrollo personal. (2015-2016) 

                                                           
1 Esta respuesta se relaciona con la lectura de cuentos tradicionales contados por la maestra, que han sido 

llevados a las pantallas, y que los niños y niñas conocen desde el la televisión o el cine 
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¿Con lo anterior se comprende que algunas prácticas de las maestras construyen 

escenarios de interlocución a partir de “la pregunta”, y si bien, como ya se planteó en la 

subcategoría Tener la palabra…quién? el intercambio de voces puede ser direccionada con 

reglas para participar y con una jerarquía desde el saber, también en las realidades se 

construyen otros escenarios en donde las preguntas y el diálogo si hacen parte del 

pensamiento crítico. 

Una  de las metas fundamentales de la escuela en la actualidad es formar personas 

preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto supone favorecer en cada 

momento de la experiencia de la práctica educativa, y en todas las dimensiones, con 

estrategias de  expresión, socialización y revisión de las ideas que se presenten, evaluar 

constantemente las ideas de los compañeros, las propias y las de los docentes, a la luz de 

preconceptos y nuevas evidencias y que establecen  sostenibilidad y fuerza de las ideas que 

circulan en el salón de clases. 

De esta manera el reto de los maestros hoy, es saber aprovechar los diversos momentos 

de interacción y trabajo educativo, en otras palabras, introducir estrategias variadas que 

lleven a esa vigilancia crítica de las ideas en los niños y las niñas. Por ejemplo, en la lectura 

del cuento de pinocho por parte de la maestra investigadora de la presente investigación, ante 

la pregunta por si sabían ¿qué es un carpintero? Genero respuestas como 

- “es un pájaro que picotea y hace huecos en los arboles” 

- “un señor que corta los árboles para hacer palitos, pero eso no se debe hacer            

porque daña la naturaleza y el medio ambiente” 

Estas respuestas abrieron un espacio de conversación y socialización de conceptos 

previos, nuevas preguntas y discusiones; es un momento generador que propicia la formación 

de nuevos saberes, en medio de la reflexión y la formación del pensamiento crítico.   

 

Niños y niñas con pensamiento crítico 

Desde las intencionalidades en primera Infancia en la Institución María Mercedes 

Carranza, se apela a promover experiencias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo pleno 

de los niños y las niñas. En tal sentido se busca formar estudiantes creativos, capaces de sentir 

y asombrarse ante lo que ven, que puedan socializar y tener un trato amable y solidario, niños 
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y niñas con capacidad para expresar sus emociones y pensamientos, en definitiva, niños y 

niñas felices que disfruten sus infancias para que desde estas primeras posibilidades 

transformen realidades. Mediante el desarrollo del pensamiento crítico donde se debe contar 

con didácticas que ayuden a fortalecer y generar una actitud de análisis desde varios puntos 

de vista que permita mejorar la toma de decisiones y solución de problemas, a fomentar el 

diálogo y la comunicación entre todos los participantes del proceso de enseñanza–

aprendizaje, incluidos el texto y el contexto; y a desarrollar entre otras cosas, destrezas en los 

niños, las niñas y los maestros. 

Es por eso que las maestras de preescolar de la institución, expresan dentro del currículo 

de transición, que tanto el razonamiento como el desarrollo del Pensamiento Crítico en los 

niños y las niñas, son fundamentales en el aprendizaje, debido a que se están formando todas 

las bases de autonomía que utilizarán en adelante frente al mundo que los rodea.  

Según Priestley (1996) expone que es mediante éste pensamiento que los estudiantes 

pueden procesar la información que reciben continuamente del medio que los rodea, 

obteniendo así una comprensión de lo teórico inmerso en la práctica y generando una 

innovación en la que está implícita la creatividad. Al respecto, el autor menciona que las 

operaciones mentales deben ser guiadas por el docente de una forma constante, ya que los 

niños necesitan aprender a organizar la información que obtienen diariamente de una manera 

útil, es decir, que esta información quede codificada para que pueda ser utilizada en cualquier 

momento y hasta el futuro, de una manera coherente y real con el medio, esto dentro de su 

memoria a corto o largo plazo.  

En la etapa del raciocinio del desarrollo del Pensamiento Crítico, los niños y las niñas 

comienzan a hacer uso de la información que reciben, a analizar la información y al hacerlo 

comienzan a cuestionarse, a discriminar entre hecho y opinión, a diferenciar lo que es 

importante de lo que no lo es, discernir entre lo real y lo irreal y a reconocer las partes de un 

todo. Además, es en esta etapa donde por primera vez los niños avanzan en el proceso de 

hacer inferencias en cuanto a la relación de la información que se les ha ofrecido y que ellos 

han procesado. Por tanto, se espera que los estudiantes estén en la capacidad de utilizar la 

información que han recibido y de este modo infieran conclusiones y reflexionen acerca de 

la información obtenida. Es el caso de la experiencia del carpintero. Priestley (1996, pág. 19-
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20) menciona que el procesamiento de la información es caracterizado por tres niveles 

fundamentales, el literal, inferencial y crítico: 

1. Literal: Éste primer nivel se caracteriza por la secuencia, es decir, Ordenar, recordar, 

identificar detalles, emparejar, nombrar- identificar, discriminar, observar y percibir toda la 

información obtenida. 

Dentro del plan de mejoramiento institucional realizado a finales de 2014 y viendo la 

necesidad de recuperar la formación de los valores institucionales y convivencia en el ciclo 

inicial, se propone que, dentro de los desarrollos a fortalecer en el currículo de transición en 

la institución, que cada niño y cada niña. 

Descubra elementos naturales y las posibilidades perceptivas de su entorno a través de 

sus sentidos  

Desarrolle su capacidad de curiosidad por medio de los experimentos 

Establezca relaciones de diferencia semejanza  

Disfrute de experiencias en las que pone en juego su curiosidad, la exploración, la 

indagación y argumentación del medio natural que lo rodea. 

Que relacione, actúe y transforme la realidad, explicando los fenómenos naturales que 

suceden a su alrededor. 

Disfrute de algunos beneficios que ofrecen los objetos tecnológicos como parte 

dinámica de la sociedad 

Distinga las funciones de las entidades presentes en su comunidad a través de la 

representación de las actividades que estas personas realizan (policía, bomberos, médicos, 

entre otros). 

Que construya conceptos a partir de particularidades de objetos y las características del 

mismo.  

Identifique atributos que permiten al niño o niña crear el concepto del objeto que está 

manipulando.  

Establecer relaciones de tipo lógico: comparación, clasificación, agrupación, secuencia, 

discriminación, ordenación, ubicación en el espacio, medidas, entre otras que se dan al 

interactuar con los objetos. (Currículo 201-2016) 

 

2.Inferencial: En este nivel los niños pueden y deben llegar a la resolución de problemas 

por medio de las siguientes capacidades: generalizar, resumir, sintetizar, analizar, predecir, 

estimar, indicar causa – efecto, describir, explicar, categorizar, clasificar, comparar, 

contrastar e inferir 
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En esta etapa el estudiante utiliza todas las habilidades y procesos anteriormente 

mencionados con el fin de aplicarlos a la definición y resolución de un problema. Al respecto 

Priestley cita a Fenton en 1967 quien describe seis habilidades que le permiten al educando 

de acuerdo a su edad determinar claramente en qué consiste un problema; éstas son: 

reconocer un problema a partir de ciertos datos, formular hipótesis, reconocer las 

implicaciones lógicas de las hipótesis, reunir los datos con base en las implicaciones lógicas, 

interpretar, analizar y evaluar los datos y evaluar las hipótesis. 

A partir de estas habilidades el niño de 5 a 6 años podrá dar solución a problemas 

cotidianos, por esto es importante tener en cuenta que un problema bien planteado, es un 

problema casi resuelto, esto quiere decir que el niño desde el inicio o reconocimiento del 

problema, lo debe tener de una manera clara y concisa con el fin de no tener errores dentro 

del proceso, dado que su pensamiento es intuitivo fuertemente ligado a lo que percibe.  

 Reconocer el problema, utilizar la información que está dentro de su memoria, luego 

debe realizar un proceso de organización de toda esta información, para esto él debe recordar, 

comparar, ordenarla en secuencia y clasificarla; luego de realizar estos procesos, el educando 

deberá pasar al siguiente paso que consiste en realizar la generación de la información, allí 

se debe observar, experimentar, calcular e investigar para poder tener las bases y realizar el 

paso siguiente del proceso de utilización de la información. 

Esta propuesta del autor invita a pensar las formas, métodos y momentos, como los 

maestros y las maestras de preescolar planteamos preguntas, generamos ambientes, nos 

preparamos e intencionalmente planteamos oportunidades en las que los problemas permitan 

a los niños y las niñas el desarrollo de capacidades de observación, experimentación y 

reflexión. 

La institución María Mercedes Carranza en el año 2002 se inscribió en el proyecto 

“Pequeños Científicos” sugerido por la Secretaría de Educación. Esta propuesta proporciona 

a los maestros capacitación y la guía de los módulos para su implementación, además provee 

el material didáctico que se necesita para realizar las diferentes actividades. Según el 

proyecto, instrumentos necesarios para enseñar con espíritu científico y formar en la 

exploración y creatividad de los niños y las niñas. Estos módulos están diseñados para cada 

ciclo de aprendizaje, en el caso de transición se implementó el modulo “Los otros y yo” 
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donde se desarrollan habilidades de observación, exploración y clasificación, como también 

el desarrollo de un lenguaje rico en descripción y para describir experiencias y formar el 

pensamiento crítico.  

Debido al cambio frecuente de docentes no capacitados y que la mayoría de maestras 

formadas ya no se encuentran en el colegio, el material y el laboratorio que se encuentran 

que en el colegio y puede ser utilizados para “Pequeños Científicos” se pierde como proyecto 

de ciclo en el año 2014.  

Con el propósito de retomar estos aprendizajes el equipo de maestras de La institución 

María Mercedes Carranza propone dentro del currículo de transición como desarrollo a 

fortalecer 

Abordar la naturaleza con experiencias que posibiliten la exploración del medio natural 

que fomenten condiciones en donde los niños y niñas se asombren y pregunten por lo que 

pasa a su alrededor, planteen explicaciones, las discutan con otros, verifiquen a través de 

observaciones y experimentos, consulten diversas fuentes de información, inviten o visiten 

expertos; que sean ellos y ellas quienes propongan estrategias para dar respuestas a esos 

interrogantes, con la orientación de la maestra o maestro. (Currículo transición 2015-2016) 

 

3.Crítico: último nivel del procesamiento de la información, donde la metacognición, es 

la base que sostiene el nivel y se ubica como la meta del desarrollo del pensamiento crítico 

ya que le permite al niño y la niña evaluar, juzgar, criticar. 

Una tarea pendiente en la institución, y como ya lo expreso Priestley,  en el preescolar 

los niños y las niñas, deben desarrollar tanto el razonamiento como el desarrollo del 

Pensamiento Crítico, fundamentales en la formación de las bases que utilizarán en un futuro 

frente al mundo que los rodea, pues mediante éste pensamiento es que los estudiantes pueden 

procesar la información que reciben continuamente del medio que los rodea obteniendo así 

una comprensión de lo teórico inmerso en la práctica y generando una innovación en la que 

está implícita la creatividad. No se puede naturalizar la pregunta en el preescolar solo desde 

acciones cotidianas como la lectura de cuentos, se debe permitir cuestionar, problematizar o 

tensionar, dar la posibilidad de que los niños y las niñas se pregunten sobre sus preguntas.  

Para lograr esto, el maestro cumple una labor fundamental, se debe capacitar de manera 

permanente, debido a que juega un papel decisivo, pues es quién debe proporcionar 
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experiencias, espacios de diálogo, preparar escenarios, saber escuchar, saber preguntar, 

posibilitar al niño y la niña su desarrollo de capacidades y de operaciones mentales que el 

niño y la niña deben ejercitar para poder continuar el camino del desarrollo del Pensamiento 

Crítico 

 

 Normas, disciplina y libertad 

 La educación para la autonomía y la libertad en tensión con el 

disciplinamiento.  

En la institución María Mercedes Carranza, indagando relaciones entre normas, 

disciplina y libertad, se preguntó a las maestras de transición ¿Qué metodología de las que 

usted utiliza, considera aportan a la formación de la libertad en los niños de transición? Ante 

esto, como se puede observar en la siguiente cita, se resaltan: 

La libertad que se maneja aquí no es tanto libertad, sino autonomía, que los niños sean 

autónomos responsables de sus cosas, de su uniforme, de su tarea, de cosas pequeñitas, que 

se cuiden ellos mismos, el auto cuidado, de la auto imagen, ahí empezamos a hacer que los 

niños tomen decisiones y aprendan a manejar su libertad, por ejemplo, si yo les digo, que 

vamos a caminar de aquí al parque, ellos deben ir sin que yo les esté diciendo cómo 

comportarse ni estarlos vigilando todo el tiempo. Pero cuando ya la autonomía ralla en el 

capricho del niño y cuando se les deja a los niños tomar decisiones que no son capaces, se 

deben retomar las normas, porque ellos no tienen la capacidad de manejar la libertad. 

(Maestra 3S) 

La maestra articula la libertad con varios elementos, por una parte, con responsabilidad 

consigo mismo y con sus acciones y relaciones más cercanas, así, enuncia el uniforme, las 

tareas y por otra parte, con la toma de decisiones frente  acciones rutinarias o cotidianas en 

las cuales poco a poco deben comportarse de manera autónoma.   

Otro aspecto que menciona la maestra entrevistada relaciona libertad con caprichos o 

con deseos que se distancian de la autorregulación, es de resaltar la frase “dejar tomar 

decisiones que no son capaces”, es decir que los superan por sus conocimientos, edad y razón. 

Para la maestra, la disciplina y la instrucción habitúa a niños y niñas a obrar de acuerdo con 

las normas establecidas por un bien común y alejándolos de impulsos que le lleven a tomar 

malas  decisiones, como  lo expresa Kant (1985) 
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Retomando algunos de los aspectos planteados por Kant (1985) presentados en los 

referentes teóricos, explica como la disciplina transforma la animalidad en humanidad.   El 

hombre nace inculto al mundo y, por tanto, ésta la disciplina debe ser construida desde afuera, 

desde los otros, se puede decir con esto que se construye cuando una generación educa a la 

siguiente.  

La disciplina para Kant consiste en impedir que los niños se aparten de su destino como 

hombres, la disciplina borra dicha animalidad mediante una instrucción positiva, es decir 

mediante acciones. Y esto último, según el autor, es el fin principal de la educación. Los 

niños y niñas deben ser sometido a los preceptos de” la razón”, la educación entonces, debe 

llevar al hombre a SER mediante la instrucción y la disciplina. Como aspecto constitutivo de 

lo anterior, Kant enfatiza que el hombre tiene por naturaleza la inclinación a la libertad y, 

acostumbrarse a ella durante mucho tiempo, puede llevarlo a sus caprichos, por esto se ha de 

instruir desde temprana edad y someterles a los mandatos de la razón. 

Desde la respuesta de la maestra, en relación con la formación para la libertad, se puede 

arriesgar la idea de que algunas maestras tienen como principio en sus prácticas esta relación 

que planteó Kant siglos atrás: dado que “no tienen la capacidad de manejar la libertad” debe ser 

desde el exterior como se va guiando para el desarrollo de la libertad. 

 

La disciplina en construcción   

 Este escenario de formación brinda una idea de cómo la disciplina es guiada por la 

maestra de una manera firme y a la vez amable, la seguridad que emite a los niños y las niñas 

a la hora de transmitir límites, como instrucción y tutela. (Imagen 4).  La acción de “hacer 

fila” a la llegada a la escuela, en homenajes públicos, entregar tareas e incluso al entrar al 

comedor, para las maestras ofrece una escenario favorable para la formación de la disciplina, 

el respeto por el lugar y el tiempo del otro, son acciones que van incidiendo por medio del 

modelamiento de adulto–niño, en la enseñanza de respeto, participación y convivencia como 

se puede observar en la siguiente cita 

      (…)  entiendan que la primera infancia en la educación inicial, los niños y las niñas forman 

sus hábitos, forman su autonomía y se identifican,  y no todas las veces tienen que estar dado 

por reglamentos, sino que en la convivencia y con el ejemplo se puede construir. (Entrevista 

maestra 1C) 
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      Para la maestra es primordial en la formación de la autonomía, hábitos y autoestima la 

imitación- modelación, que no solo permiten formar en dichos valores, si no también ayuda 

a potenciar la empatía para desarrollar habilidades sociales y así no imponer normas sin 

conciencia.  Esta visión se acerca al pensamiento de Kant (1985, pag.2) cuando expone que 

la educación debe llevar al hombre a ser mediante la instrucción y la disciplina, las cuales 

encaminan la formación de manera directa, a la comprensión de la autonomía y la libertad, 

mediante la formación de límites y normas, las cuales impiden que los niños sean llevados 

por sus impulsos  y se aparten de su papel dentro de la sociedad. 

Imagen 4. Una disciplina construida desde afuera 

   

Fuente: Foto tomada por la investigadora a un grupo de estudiantes de transición 

Kant (1985) asume la educación como un arte que se perfecciona, donde se procura que 

el individuo no sólo llegue a ser hábil, sino también moral, que sea prudente para adaptarse 

a la sociedad, en otras palabras, que atienda y tenga criterio para elegir lo bueno, “No basta 

con el adiestramiento; lo que importa es que el niño aprenda a pensar, que obre por 

principios” (pág. 39). Con lo anterior, es preciso que se deje libre al niño desde su primera 

infancia en todos los momentos, exceptuando los casos en que pueda hacerse daño y más 

importante aún, hacerle ver que la coacción que se le impone, es decir la instrucción y la 

disciplina, le conduce al uso de su propia libertad y que se le educa para que algún día pueda 
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ser libre y no depender de los otros De esta manera, la formación de los niños y las niñas para 

convivir en democracia y ciudadanía no se puede concebir sin la inclusión en ella de la 

formación de normas y valores para la libertad. Se pone de manifiesto diferentes aspectos de 

la cuestión disciplinaria en la escuela, vinculados a la existencia de normas en un espacio que 

se plantea educar para la autonomía y la libertad.  

En la institución María Mercedes Carranza, se extendió la pregunta ¿Qué importancia 

le da usted a la disciplina y las normas? a las maestras de transición, la respuesta de la maestra 

1C muestra que hay un pensamiento cercano a Kant al expresar: 

Cuando el niño entiende para que sirven las normas que sobretodo y básicamente están 

para que el niño pueda convivir- vivir con otros. Si el niño comprende que esa relación que hay 

entre la norma, la actitud y la disponibilidad en el aula, así mismo la acata. La disciplina para 

mí, es un concepto que ha llevado a que el niño sea más autónomo y no regulado por ciertos 

comportamientos que se daban en la pedagogía tradicional (maestra C1). 

 

Para la maestra, la formación de los niños y las niñas en convivencia, democracia y 

ciudadanía no se puede concebir sin la inclusión de normas y valores para la libertad y pone 

de manifiesto diferentes aspectos de la cuestión disciplinaria en la escuela vinculada a su 

existencia. Esta discusión no es reciente, la existencia de normas para educar para la 

autonomía y la libertad ha entrado en tensión y cuestionado por mucho tiempo.  

    Se hace necesario para mayor comprensión, ante esta mirada de una de las maestras, 

realizar un corto recorrido a la historia de las características que la escuela ha tenido en cuanto 

a las normas y la disciplina, que permita, a su vez, analizar los modos en que esas 

características perduran en la actualidad, cómo estos se deconstruyen, cuánto y para qué han 

sido modificados o por qué han requerido reemplazarlos. 

Isabelino (2011) expone la importancia de indagar en los orígenes de algunas prácticas 

y representaciones que por mucho tiempo fueron implementadas y que se presentan 

cotidianamente como obvias o eternas. Algunos momentos de este recorrido explica cómo se 

conforma la escuela actual.  

El anterior autor explica que la universidad fue producto del medioevo, como la escuela 

elemental fue un invento moderno, dos momentos distintos con nociones diferentes, pero que 

se vinculan de manera directa a la construcción de la noción de infancia. Mientras la 
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educación estuvo centrada en la educación superior, la disciplina no fue una dificultad, las 

primeras preocupaciones de normas y disciplina surgen en los internados de zonas alejadas; 

en ellos se diseñaron incipientes estrategias de contralor a través de la organización de 

tiempos y espacios específicos, debido a la cantidad de estudiantes y las condiciones de su 

procedencia. Finalizando esta época, junto con la crisis del gobierno religioso de las almas, 

la infancia toma importancia y aparece como una preocupación pedagógica central. 

Protestantes y católicos vuelcan su interés al diseño de escuelas elementales, pues para ellos 

es fundamental formar a los niños con la exigencia de forjar su conciencia moral 

tempranamente y evitar desvíos posteriores, así, la modernidad crea la escuela como 

dispositivo pastoral para acoger a la infancia y moldearla para disciplinarla. Se disponen 

aulas por grupos de estudiantes y se implementan estrategias didácticas para docentes. 

Siguiendo esta línea, los jesuitas con estricta vigilancia sobre la obediencia de cada uno, 

promueven la competencia por obtener mejores calificaciones y la preocupación por 

vigilancia individual.  

La preocupación por alfabetizar y catequizar rápidamente a grandes masas de niños 

pobres hace que se funden escuelas minuciosamente regimentadas y ritualizadas. Estas son 

las bases de la disciplina escolar moderna, entendida como un contralor riguroso, minucioso 

y permanente de los cuerpos, las palabras y los gestos de los estudiantes. Para controlar 

también sus mentes a través de ellos y modelar conciencias, surge el castigo para el 

sometimiento.  Foucault, de acuerdo con el autor, describe en su estudio el nacimiento de la 

disciplina a partir del surgimiento de la prisión, la comprende como: "a estos métodos que 

permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción 

constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede 

llamar las 'disciplinas'.  

En el siglo XVIII se inician las revoluciones tecnológicas, económicas y políticas que 

cambian tanto los territorios y las leyes, de allí el surgimiento de sistemas educativos 

nacionales que se comprometen con la necesidad de formar ciudadanos para el ejercicio de 

sus derechos políticos y responsabilidades. La disciplina con su propósito de ser parte de la 

autonomía, entendida como rasgo básico del sujeto moral moderno, del ciudadano 

políticamente responsable. Esta intención de formar ciudadanos libres y sujetados por sí 
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mismos a la norma asumida “libremente” debe ser tarea y como un bien adquirido a través 

de la educación y, particularmente, a través de la disciplina escolar, y que de esta manera la 

libertad no salga de las bases establecidas por el sistema social. 

 

Disciplina “La paradoja”   

Que en la actualidad el mundo muestre facilidades, que en ocasiones se adelante a las 

necesidades a los niños y las niñas e incluso prevea sus inquietudes sin requerimientos, y sea 

la escuela el lugar pensado para formar la disciplina, aún después de las primeras normas 

existen en la familia, hace parte de la incorporación a la cultura en la cual nacen y crecen, y 

que  además deben asumir cada vez más prontamente. 

Este aprendizaje debe ser inducido por los adultos a los niños y las niñas, aprendizajes 

de control y autocontrol que se necesitan en la cultura a la cual  se pertenece, debe estar bajo 

la tutela y apoyo  de la familia y posteriormente de la escuela, quienes son los encargados de 

ejercer la autoridad, incluso haciendo resistencia si hablamos de los caprichos de los que hace 

referencia Kant, imponiendo la autoridad como una colaboración en esa formación del 

autocontrol. El aprendizaje la disciplina es una paradoja, su formación no debe ser 

complaciente en todos los casos, debido a que es ejercida por las órdenes y elecciones 

inducidas por una autoridad del adulto como la madre o la maestra y  obedecida por niños y 

niñas, de esta manera el aprendizaje de la disciplina se entiende como una colaboración 

necesaria del adulto al niño por su propio bien.  

En este contexto, la autoridad en las instituciones escolares no se define sólo por cargo, 

sino también por el respeto que genera en la comunidad educativa, cualquiera sea su rango: 

desde el director, el auxiliar y los docentes que además de enseñar contenidos, son fuente de 

consulta para las dificultades de los estudiantes. Al respecto Sabater (1997) habla sobre la 

importancia de la autoridad para la formación de los niños y las niñas ejercida por el adulto, 

precisamente para que lleguen a ser mediante el ejercicio de la disciplina constante, iguales 

en autonomía y conocimientos. Sugiere realizar ejercicios democráticos e igualitarios en 

ciertos asuntos familiares y escolares no esenciales. La autoridad tradicional tiene cada vez 

más problemas para imponerse, y las que tienen más eficacia son las formas sutiles, flexibles 

y adaptables a distintas situaciones. 
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    La violencia en la intuición María Mercedes Carranza como en muchas otras 

instituciones, se produce y reproduce desde la violencia que viene de fuera y que cada vez es 

mayor, los estudiantes la ejercen o en otros casos la padecen, y la escuela, que suele ser vista 

como la salvadora de situaciones adversas externas a ella, está envuelta en esta problemática 

y por ende,  debe  seguir trabajando  en espacios pedagógicos con un criterio preventivo y 

transformador a su interior y que incida en estudiantes, familias y comunidad. Según Savater 

la escuela no es un cuartel o reformatorio, la escuela dentro de su función de educación 

humanizadora, debe formar ciudadanos libres sin represión y el maestro debe impedir la 

rebeldía ejerciendo la autoridad. La escuela ejerce la coacción de algún modo para evitar la 

violencia en niños y niñas que no reconocen normas, algunos en ocasiones no aceptan la 

autoridad de manera voluntaria, “Hablamos de <tiranía> cuando quien tiene el poder fuerza 

a otro para que hagan o dejen de hacer algo en contra de su voluntad. Y no cabe duda que 

esto es lo que sucede en los primeros años en cualquier tipo de enseñanza” Sabater (1997, 

pág. 41).  

En tensión con lo anterior, Isabelino (2011. pág. 2) frente al interrogante ¿Qué ocurre en 

las escuelas con relación a las normas?, manifiesta cómo la disciplina y las normas en la 

escuela,  donde que se plantea educar para la autonomía y la libertad frente a la formación 

para la vida social escolar, es parte de esas paradojas de la cotidianidad en la que se mueven 

los docentes, niños y niñas.   

   Este autor pone en panorámica las problemáticas particulares generadas a partir de las 

diferencias socioeconómicas, culturales y las expresiones particulares, las diferencias en la 

cotidianeidad de cada estudiante y cómo esto conlleva a mantener vínculos distintos con 

pares y maestros; cuando en el discurso de “todos  somos iguales” se deja fuera las 

problemáticas particulares de los niños y las niñas en la escuela, generando resistencia ante 

el otro que no es igual a mí, generando ansiedades y prevenciones que incitan de alguna 

manera a la violencia definida por este autor como "una búsqueda brutal y desorientada del 

otro en condiciones en que el otro no es percibido como un límite" (Isabelino, 2011, pag.3).   

Esto hace pensar que la violencia no solo viene de fuera de la escuela, sino que también 

puede ser generada desde dentro. De ese modo la cuestión de la disciplina y la autoridad 

frente a la diversidad, la práctica de la autonomía y la libertad, en tensión entre el discurso 
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universalista de la escuela para la cual "todos los alumnos son iguales", abre la posibilidad 

de repensar esos desafíos que representan las complejas dificultades de las normas, la 

coacción y la autoridad. 

Aparece aquí la paradoja de cómo lograr que niños y niñas muestren autonomía, siendo 

formados mediante la coacción y el uso de la autoridad; para Sabater (1997) la respuesta está 

en comprender que la libertad se aprende y se logra según el modelamiento que ejerce el 

entorno social, pero también el maestro debe ser hábil en apreciar la creatividad de un 

estudiante en su ejercicio de libertad en el momento que delibere en el ejercicio del 

pensamiento crítico. 

Imagen 5. La autoridad y el condicionamiento, un camino en doble vía. 

 

Fuente: Foto tomada por la investigadora en un aula de transición. 

Educar a los niños y las niñas sin contrariarlos, es decir, ir en contra de su voluntad crea 

frustración; como se puede observar en la imagen 4, la autoridad de un adulto ejercida con el 

ejemplo (modelamiento) y la creatividad, logra que los estudiantes se identifiquen y sigan 

los comportamientos encauzados para luego ellos alcanzar la autonomía de sus actuaciones. 

Es el juego como se puede ver el que invita al niño a seguir instrucciones sin sentirse obligado 

(coacción). 
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Tal vez algo de la creatividad de los niños y niñas se pierda mientras se rebelan contra 

la norma y la disciplina, esto es un asunto a investigar, pero un aspecto relevante en la 

educación es la manera de proceder con ellos, de tal forma que vean el valor social de la 

autonomía antes que ellos mismos asuman y se comporten de manera autónoma. Y por 

supuesto, el juego y la actitud dinámica ante la vida, es un aspecto a resaltar. 

De ahí que enseñar es un arte como bien lo expresa Kant, es indudable que las maestras 

y las agentes de policía, como se evidencia en la anterior imagen mediante el modelamiento 

forman a los niños y las niñas en el seguimiento de la norma y la disciplina mediante el juego.  

 

Nociones de libertad en las prácticas de las maestras 

A partir de la exaltación de las prácticas de libertad que las maestras desarrollan en el 

nivel transición y expuestas en el apartado anterior, se presentan a continuación algunas 

inferencias sobre nociones de libertad que subyacen a estas prácticas en la Institución 

Educativa María Mercedes Carranza. Lo anterior, en diálogo con teóricos y apuestas en 

educación, con disposiciones políticas respecto a la educación inicial, con concepciones de 

niñez, con la función de la escuela y las prácticas pedagógicas enmarcadas en la organización 

del sistema educativo para primera infancia del país.   

A continuación se presentan tres nociones, una primera, relacionada con la democracia 

y desde la cual se comprenden las prácticas de participación. Una segunda relacionada con 

solución de conflictos y la formación del pensamiento crítico en niños y niñas. Una tercera 

en relación con las normas, la disciplina y libertad y tenciones  

 

Noción de libertad relacionada con la democracia. 

Una de las primeras nociones que definen las maestras en la formación de la libertad es 

la participación ciudadana, tal como se puede observar en la siguiente cita:  

 “La participación ciudadana está enmarcada en este colegio en un proyecto que se llama 

Gestión social comunitaria. Los niños siempre son partícipes en las elecciones, de hecho en el 

nivel de transición siempre hemos estado en estos grupos donde los niños y las niñas 

participación de manera libre y autónoma, esto también está muy relacionado con la identidad y 
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es que cada vez que nosotros hacemos una actividad con los niños recalcamos ese papel 

primordial que los niños cumplen en la sociedad”. (Maestra 1C)  

 

Ejercer el voto, en la institución María Mercedes Carranza, es considerado un referente 

de libertad, autonomía e identidad, y estos, dentro del marco una participación ciudadana y 

democrática. Votar puede ser interpretado como un acto consiente, en tanto esta práctica 

requiere una formación permanente y se articula con las dinámicas institucionalizadas. 

Entonces, ejercer la ciudadanía mediante actos como el voto es una acción que forma en la 

autonomía y libertad en tanto implica toma de decisiones y participación en un escenario 

público. 

Además de lo anterior, dentro de las miradas de las maestras centradas en la ciudadanía 

y la democracia, está la voz de los niños, “la palabra” como objetivo esencial para la 

participación. Ejercer el derecho a la palabra, a cuestionar de manera libre, creativa  y 

espontánea es un derecho que se tiene como sujeto, el derecho a expresar curiosidad, y 

mediante una práctica permanente alcanzar aprendizajes reales. Así, la palabra dentro de un 

ambiente pedagógico y democrático, bien sea otorgada y direccionada por los adultos, o 

tomada por los niños, es un requisito, o un elemento relacionado con la libertad. 

Institucionalmente una noción de libertad, dentro de esta perspectiva democrática, se 

comprende desde el proyecto transversal e institucional creado para dar cumplimiento al PEI 

“Escuela Integral Autónoma Para El Cambio”. En este, la vocación de servicio e impacto 

social y la potencialización de habilidades de los estudiantes en cuanto a la gestión social, 

procura promover valores, el desarrollo socio-afectivo y la formación de la libertad. En este 

punto, libertad es un valor social, volcado a la vida social y se relaciona con el reconocimiento 

de la identidad, la solidaridad, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos con pares  en 

el aula. 

  



92 
 

Imagen 6. La autoridad y el condicionamiento, un camino en doble vía. 

 
Fuente: Foto tomada por la investigadora  

 

Dentro de los acuerdos de las maestras de primera infancia en la institución y pensando 

en el reconocimiento de los niños y las niñas con relación a las responsabilidades y la 

colaboración, se identifican prácticas que se proponen como valores a desarrollar en la 

formación de la autonomía y que son definidas por las maestras como rutinas. Son prácticas 

que hacen parte del día a día y se van configurando a partir del modelamiento de los docentes, 

la familia y de sus pares en diferentes escenarios. Las rutinas se brindan no solo por 

modelamiento, sino también mediante un vínculo afectivo y de una comunicación asertiva. 

Las maestras expresan que la participación infantil, en tanto existen creencias, ideologías, 

concepciones y prácticas al interior de la familia, la comunidad e incluso la escuela, de cierta 

manera, condicionan el accionar de los niños en los distintos espacios y convencidas de las 

capacidades que pueden llegar a desarrollar los niños y las niñas cuando se crean las 

condiciones propicias para fortalecer su protagonismo.  

En este momento se necesita apoyo por parte de la familia, están siendo muy permisivos 

con las normas y las responsabilidades en la casa y se necesita que los padres aporten más para 

que estas normas de respeto y valores hacia sus compañeros sea más fuerte, la exigencia en casa. 

(Maestra 2A) 
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Como se puede observar en la cita anterior, las maestras perciben que la participación 

infantil en la familia se ve limitada por el adulto y terminan siendo ellos el centro de la 

participación y la toma de decisiones. El miedo de los padres a perder el control y la 

autoridad, no permite a los niños ejercer su derecho a participar, esto puede interferir de 

forma negativa en los procesos participativos de los niños dentro de su familia y 

posteriormente en la escuela. Para  las maestras, los padres y la institución deben fortalecer 

lazos de comunicación para formar en la participación evitando matizar las opiniones de los 

niños y las niñas con las ideas adultas, además de impedir que ellos  participen en la 

formación de rutinas y normas  que permitan un posicionamiento de los niños, no solamente 

en la vida familiar e institucional, sino también en la comunidad, como lo sugiere Gallego 

Henao (2015), se requiere que el adulto esté en disposición de escuchar y valorar estas 

manifestaciones de participación y lo más importante tomar la decisión de modificar sus 

concepciones frente a lo que implica la participación en la primera infancia. 

 

Noción de libertad relacionada con la solución de conflictos y el pensamiento 

crítico 

 

Desde la mirada de las maestras, el conflicto escolar es una oportunidad que otorga 

la escuela en un nuevo carácter formativo hacia la construcción de sujetos, lo que posibilita 

que la comunidad crezca y que movilice a sus actores sociales, ya que de los conflictos se 

desencadenan nuevas ideas y nuevos conocimientos 

Una percepción de las maestras frente a la resolución de conflictos de los niños y las 

niñas es la comunicación y la colaboración entre pares, como lo vemos en la siguiente cita: 

Cuando hay inconformidades o alguien le quito las cosas, ellos mismos ayudan unos 

con otros para que las cosas no vayan a mayores y se ayudan entre sí, y en algún momento 

buscan a la maestra para que les ayude a solucionar el problema. (Maestra 1A) 

 

Desde la propuesta de educar para la resolución de conflictos, es todo un reto para la 

institución y en especial las maestras de primera infancia, porque sugiere aprender a escuchar, 

analizar, comprender y ponerse en la posición del otro para afrontar los conflictos en 

diferentes situaciones, además de permitir enfrentar el conflicto sin violencia, buscando la 
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manera en que todos ganen, o por lo menos que ninguno pierda, desarrollando habilidades 

comunicativas y relaciones no violentas. 

De la misma manera en el nivel de transición las maestras expresan dentro del 

currículo como  los niños y las niñas pueden y deben llegar a la resolución de problemas por 

medio de capacidades como: generalizar, resumir, analizar, predecir, estimar, indicar, 

describir, explicar, comparar, contrastar e inferir, con métodos y momentos donde se planteen 

preguntas, generan ambientes y oportunidades en las que los problemas permitan a los 

estudiantes el desarrollo de capacidades de observación, experimentación y reflexión en la 

formación tanto para el razonamiento, como para el pensamiento crítico. 

Con lo anterior, otra noción de libertad, distinta a la relacionada con la democracia, 

se refiere al desarrollo de capacidades, principalmente cognitivas y sociales, para enfrentar y 

aportar a la solución de problemas. Y dado que muchos problemas en los que se ven inmersos 

los niños y niñas son complejos por las relaciones entre diferentes factores y sujetos, por las 

intenciones de unos y otros, o por las consecuencias, se infiere que algunas de las maestras 

entrevistadas articulan estas capacidades con el pensamiento crítico y con la necesidad de 

disminuir la violencia.  

 

Noción de libertad relacionada con las normas y la disciplina. 

 

Las maestras entrevistadas también relacionan la libertad con elementos como la 

responsabilidad, la disciplina y la instrucción. En la cita siguiente, previamente analizada, se 

puede observar esta relación: 

la libertad que se maneja aquí no es tanto libertad, sino autonomía, que los niños sean 

autónomos responsables de sus cosas, de su uniforme, de sus tareas, de cosas pequeñitas, que se 

cuiden ellos mismos, el auto cuidado, de la auto imagen, ahí empezamos a hacer que los niños tomen 

decisiones y aprendan a manejar su libertad, por ejemplo, si yo les digo, que vamos a caminar de aquí 

al parque, ellos deben ir sin que yo les esté diciendo cómo comportarse ni estarlos vigilando todo el 

tiempo. Pero cuando ya la autonomía ralla en el capricho del niño y cuando se les deja a los niños 

tomar decisiones que no son capaces, se deben retomar las normas, porque ellos no tienen la capacidad 

de manejar la libertad. (Maestra 3S) 

 

 Para la maestra citada, la disciplina y la instrucción habitúa a niños y niñas a obrar de 

acuerdo con las normas establecidas por un bien común y alejándolos de impulsos que le 
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lleven a tomar malas decisiones, como lo expresa Kant (1985). Es primordial en la formación 

de la autonomía, hábitos y autoestima, la construcción de límites y normas que por medio de  

la imitación- modelación permiten formar en valores para la autonomía. La respuesta de las 

docentes sobre la disciplina y la libertad es comprender que la libertad se aprende y se logra 

según el modelamiento que ejerce la autoridad del adulto como una colaboración en la 

formación del autocontrol.  

Las normas y la disciplina hacen parte de la cotidianidad de las instituciones escolares, 

bien sea pensando en el presente, en la convivencia diaria o en su requerimiento para las 

demás acciones de estas; bien sea pensando en el futuro y en ideales de ciudadanos y 

sociedad; o también, aún, recordando el pasado, otros tiempos en los cuales, según ciertas 

miradas, todo estaba mejor, los niños eran más obedientes, se respetaban más las normas, en 

fin, anhelando momentos distintos a los actuales. Pero, en cualquiera de estos momentos, 

normas y disciplina hacen parte del control de los impulsos, de los límites a posibles 

desbordes de pensamientos y acciones, del requisito para convivir con los otros y con lo 

estipulado por las instituciones y la sociedad.  
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Conclusiones 
 

En cuanto a la institución María Mercedes Carranza y sus relaciones con la libertad, se 

comprende que como cualquier otra institución social y educativa necesita repensarse y 

avanzar de manera permanente, sobre las compresiones y prácticas pedagógicas de libertad 

de los maestros y maestras, valor fundamental para alcanzar procesos de calidad educativa 

en la formación de estudiantes participativos, practicantes de valores y responsabilidad 

social. 

La presente investigación expone como las maestras de transición afrontan de manera 

cotidiana las prácticas pedagógicas en las aulas referidas a la formación de la libertad, labor 

vivida en medio de inquietudes y certezas, este documento permite identificar 

comprensiones, cotidianidades y reflexiones que poco se exploran o no aparecen en las 

discusiones, agendas y proyectos institucionales, como impronta para alcanzar ese valor 

previsto desde la misión de la institución, debido a la premura de alcanzar los contenidos y 

el cumplimiento de políticas, entre otros factores. 

De esta manera se hace relevante evidenciar en lo referente a la norma, la disciplina, la 

participación para la formación de la libertad que parten de las prácticas docentes desde la 

primera infancia, y sus relaciones con aquel valor de la libertad, que si bien se observa en el 

PEI de la institución María Mercedes Carranza, es enunciado pero poco tenido en cuenta en 

la cotidianidad  de los diferentes ciclos de formación que la componen.  

Referente al currículo institucional de primera infancia y las consiguientes 

orientaciones de la interacción y el reconocimiento del entorno social, se requiere de 

compromisos de las diferentes áreas para motivar a los niños y niñas de transición a participar 

en todos los espacios sociales como son los procesos de participación democrática, comités 

lúdicos y pedagógicos, proyectos ambientales y de convivencia entre otros, dando la 

posibilidad de lograr acuerdos y propiciar la reflexión, mediando el aprendizaje como un acto 

descentrado, no autoritario, donde la discusión permita el acceso al conocimiento, 

reconociendo al otro en un plano social de confianza, interés y respeto dando paso así a la 

formación y manifestación del pensamiento crítico. Tomando como referencia los hallazgos, 

se evidencia la necesidad de aprovechar los escenarios sociales para desarrollar al máximo 
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las capacidades de los niños y las niñas en lo que refiere a la participación, la toma de 

decisiones y la convivencia para la formación de la autonomía  y la libertad.   

Lo anterior, en concordancia con la pluralidad de nociones y prácticas de libertad que 

se complementan entre sí y que son un aporte valioso a la formación del colegio en donde se 

realizó la presente investigación.  

Y como lo sugiere el presente documento, la autonomía es comprendida como las 

prácticas, como la forma de dinamizar los comportamientos de los niños, y la libertad por su 

parte, es el resultado de los valores y ética que constituyen esas prácticas. 

En cuanto a las prácticas de participación, esta investigación muestra como las 

maestras comprenden la relevancia de dichas prácticas como pilar fundamental de la 

formación del ciclo inicial, siendo este periodo donde los niños establecen relaciones con el 

entorno, familia y cultura. A su vez, se sostienen sobre la importancia de la palabra, desde la 

cual se posibilita la exploración y las primeras experiencias con la comunicación. La palabra, 

como forma de expresión de los niños y niñas, bien sea de manera informal o formal, 

accediendo a espacios donde se construye desde la interacción con el otro, y si bien como lo 

afirma Cuervo y Rincón (2009) es interpretado como una práctica de autonomía desde el 

derecho a la voz y la palabra debe haber una comprensión no solamente desde las maestras 

de transición, sino también, desde la comunidad educativa en general. 

 

Desde la reflexión de las maestras sobre la pertinencia e importancia de permitir a los 

niños las niñas la participación, mediante el voto con una debida orientación sobre el porqué 

y el para que, de éste ejercicio de formación como sujeto político, el ejercicio de la palabra, 

asumir rutinas y formarse como gestor social que da un poder de construcción de 

conocimiento mediado por el otro y el medio, generando unas posturas críticas y la 

participación como individuo social. Hay una disposición de las maestras a que se haga 

posible la enseñanza del lenguaje en términos de construcción colectiva, comprenden lo 

importante de explorar formas de llegar a acuerdos de participación con individuos niños y 

niñas reflexivos, mediante experiencias comunicativas con un sentido pedagógico y mediante 

maestros y maestras receptivos a nuevas y variadas prácticas. Nuevas ideas de investigación 

surgen desde este punto, pues el dar-tomar la palabra en la primera infancia, entendiendo 
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palabra en sentido amplio (gestos, acciones, voz…), además de aportar al rol del maestro, 

puede aportar a perspectivas de ciudadanía y a discusiones sobre libertad en este momento 

de la vida.   

Con relación al rol de las maestras como guías de las relaciones de formación para la 

libertad y autonomía, siendo imagen y autoridad que proyecta a los niños y las niñas el 

camino como sujetos participativos que influyan en la vida social. Los saberes del maestro 

son una apuesta para práctica desde la autonomía, es una experiencia que se hace visible 

desde la elaboración del currículo, exaltando aspectos como el derecho a la palabra, el 

ejercicio de elegir y ser elegido como sujeto político, tomar decisiones como práctica 

reflexiva que forme sujetos socialmente activos y responsables de sus actuaciones, que 

reconozcan los otros con actitud democrática en un marco de ciudadanía. El currículo es el 

instrumento que direcciona, los saberes y las prácticas, considerando también como la 

construcción de un equipo de maestras de transición, el cual permea esos valores acordados 

entre la comunidad educativa.  

 

No se puede dejar a un lado la tensión mencionada sobre la disciplina y las normas y 

sus transformaciones, las cuales son semejantes a las que padece la ley en las sociedades 

políticas actuales, aunque con variantes y determinaciones específicas del contexto escolar; 

dichas normas en la actualidad hacen pensar, que han sido debilitadas y dejan menos marca  

en la formación para la autonomía y los valores. En esta investigación se evidencia que para 

las maestras no hay reemplazo para los acuerdos, la norma, la autoridad y la disciplina; sin 

ellas, no hay formación de la autonomía y de las respectivas relaciones sociales dentro de la 

escuela, Sin normas no habría lazo solidario, y menos vínculo entre los estudiantes, los 

docentes y la tarea. En esa línea de ideas, el ideal de autonomía necesita ser construido con 

normas como acuerdos en diálogo, el reconocimiento de la autoridad del adulto como 

modelo, con la solidaridad  que permiten al niño y la niña mediante la instrucción y la 

disciplina la comprensión de la autonomía y la libertad. Con lo anterior se entiende que la 

libertad debe asumirse con responsabilidad, se hace consciencia de que se debe actuar  en 

correspondencia con normas, para convivir con el otro. 
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Por último, esta investigación exalta el importante papel de las maestras en la formación 

de los niños y las niñas, en tanto son ellas quienes han de crear y recrear los ambientes y los 

escenarios, resignificar las prácticas para la gestación de acciones tendientes a fortalecer sus 

procesos de participación, convivencia y autonomía, en el camino de la formación para la 

libertad 
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-ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz Prácticas educación para la libertad 

Palabras clave, 

sensibilizadoras, 

generadoras 

Ejes Categorías 

 

Subcategorías 

 

Disciplina-Limites  

Creencias ideales y 

principios 

Autorregulación 
Sujeto político,  

Respeto 

 

Autonomía-

Reconocimiento 

 

Participación 

democrática 

 

Comunicación-

Expresión 

 

Independencia 

 

Corresponsabilidad  

 

Conciencia-Acción 

 

 

 

Social 

 

 

 

Políticas 

publicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia

s 

Pedagógicas 

 

 

Relaciones de 

familia que aportan 

a la formación de 

sujeto-niño 

 

Identidad 

Normas  

Éticas y valores. 

Sujeto político y Participación activa 

Lazos de afecto 

Comunicación 

 

 

Acciones de la 

escuela que genera 

la construcción de 

autonomía y 

libertad en los 

estudiantes. 

. 

Ética  

Corresponsabilidad 

Conocimiento y desarrollo de 

capacidades 

Comunicación y expresión. 

Formación de maestros. 

Afecto 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencias y 

líneas de fuga en la 

escuela. 

 

Desarrollo de habilidades de 

comunicación (dialogo, “la palabra”). 

Desarrollo de habilidades para la 

participación. 

Formación del pensamiento crítico, 

sujeto político y prácticas 

democráticas. 

Rupturas o cambios en las didácticas, 

metodología y prácticas pedagógicas. 

El arte como expresión 

Reconocimiento por las experiencias 

y el conocimiento previo. 

Formación de grupos de interés. 

Cambios en las dinámicas 

disciplinarias y normativas. 

Consolidación de lazos de afecto. 
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Anexo 2: Entrevistas semiestructuradas 

 

Entrevista docentes 

Nombre: _______________________________________  

Estudios: ________________________________________ 

Tiempo de experiencia docente: ______________________ Tiempo en la institución: ________ 

Cantidad de niños a cargo: ________ 

 

Democracia, participación, sujeto político 

1. ¿Qué afinidad o lazos de afecto usted ha encontrado entre los estudiantes y sus pares, y ellos 

con usted como docente? ¿Cómo se demuestran dichos lazos? 

2. ¿Qué estrategias, escenarios y situaciones institucionales reconoce usted que generan la 

participación de los niños y las niñas de transición?  

3. ¿Cuáles de sus prácticas pedagógicas considera que aportan a la formación de sujetos 

políticos - ciudadanos? Cuénteme algunos ejemplos con el grupo de este año. 

4. ¿Cómo y en qué espacios escolares los niños y niñas pueden expresar sus conformidades e 

inconformidades? 

5. Además de la participación, ¿cuáles considera son otras prácticas democráticas y políticas en 

su aula? 

 

Normas, comportamiento y disciplina 

6. ¿Cómo describe a sus estudiantes respeto al comportamiento? 

7. ¿Qué importancia le da usted a la disciplina y las normas?  

8. ¿Cuáles son los momentos críticos, centrales, que usted aprovecha para insistir   en 

comportamientos que se consideran adecuados?  

9. ¿Qué estrategias utiliza para evaluar el comportamiento de los niños y niñas? 

10. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo aporta el manual de convivencia en la formación de 

normas y disciplina de los niños y niñas de transición? 

11.  ¿Cuáles normas aporta la familia al proceso educativo de los niños? y ¿cuáles no? 

 

Currículo para aprendizaje de valores  

12. ¿Qué estrategias utiliza usted para iniciar los procesos de adaptación al aula de los niños y 

niñas? ¿Qué variaciones realiza a lo largo de lo corrido del año?  

13. ¿Cuál es su intención en la formación de valores en los niños y niñas de su curso? y ¿cuáles 

estrategias privilegia para lograrla?  
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14. ¿Qué metodología de las que usted utiliza, considera aportan a la formación de la libertad en 

los niños de transición? ¿Cuáles cree que no aportan?  

 

Responsabilidad, solución de conflictos, pensamiento crítico 

15. ¿Qué responsabilidades tienen los niños con el trabajo en el aula? ¿Cómo se definen o con 

qué criterios se definen esas responsabilidades?  

16.  ¿En qué momentos usted ha podido observar cómo los niños resuelven sus conflictos? 

¿Puede contar algún ejemplo?  

 

Autonomía y libertad 

17. ¿Qué piensa usted de la intención que se expresa en el currículo sobre la formación para la 

libertad y autonomía en los niños y niñas de transición? ¿Qué procesos, dificultades, resultados ha 

visto usted en lo corrido del año?  

18. ¿Encuentra usted relaciones entre los pilares de los lineamientos para la primera infancia y la 

formación para la autonomía? 

 

¿Quisiera decir algo más respecto a aspectos como la democracia, la disciplina, los valores, la 

autonomía y la libertad con su grupo de estudiantes? 
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Entrevista a estudiantes. 

 

Nombre: _______________________________________  

Edad: _____ Curso_____ 

 

1. ¿Cuéntame tu nombre completo y tu edad? 

2. Describe cómo eres tú, ¿qué te gusta y no te gusta hacer? 

3. ¿A qué le tienes miedo? 

 

Familia 

 

4. ¿Cómo es tu familia?, ¿con quién vives en tu casa? 

5. ¿Qué les gusta hacer en familia? 

6. ¿colaboras en las labores de tu hogar?, ¿Quién manda en tu casa?, ¿Quién te dice lo que tienes 

que hacer?, ¿te gusta hacer lo que te mandan? Y si no te gusta, ¿Qué haces? 

7. ¿Qué haces en el tiempo libre? 

8. ¿Qué normas o reglas hay en la casa? 

9. ¿A quién les cuentas las cosas en tu casa? 

 

Escuela 

10. ¿Cómo se llama tu profesora?, ¿Cómo es tu profesora contigo? 

11. ¿Cuéntame cómo te sientes en tu colegio? 

12. ¿Tienes amigos? 

13. ¿Cómo elegiste a tus amigos? 

14. ¿Cómo resuelves los problemas con tus amigos? 

15. Cuéntame ¿Cuáles son las normas en tu salón?, ¿para qué crees que sirven? Y ¿quién las 

puso? 

16. ¿En qué se parecen las normas de tu salón a las de tu hogar? 

17. ¿Qué cosas te aburren del colegio?, ¿Qué cosas te parecen bonitas y divertidas del colegio?, 

¿Cuándo puedes hacer las cosas que te gustan? 

18. ¿Cuándo la profesora te deja hablar en clase?  

19. ¿Colaboras con los materiales (buscarlos, repartirlos, recogerlos...)? ¿Cuándo y por qué? 

20. ¿Tienen un monitor en el salón?, ¿Cómo lo eligieron? 

21. En tu grupo de compañeros ¿quién manda?, ¿Por qué manda? 

22. Cuando juegas en el colegio, ¿con quién lo haces?, ¿Dónde lo haces?, ¿Hay normas o reglas 

para jugar?, ¿quién las puso? 

23. ¿Quién decide qué materiales se van a utilizar en las actividades de clase?, ¿puedes elegir los 

materiales o los colores? 

24. Cuando la profesora hace lecturas de cuentos, ¿tú participas? 

25. ¿Hablas mucho en clase? 

26. Cuando quieres hacerle preguntas a la profesora, ¿qué haces? 

27. Cuando no te gustan las actividades que pone la profesora, ¿Qué haces? 

28. Cuando no están coloreando, ni copiando, ¿Qué otras cosas hacen?, ¿la profesora les permite 

proponer qué cosas hacer? ¿Cuándo? 

29. Cuéntame ¿cómo es la rutina dentro del salón? ¿Cómo es un día en la escuela? 

30.  Cuando la profesora va a explicar algo que tú ya sabes ¿Qué haces? 

31. ¿Qué hace la profesora cuando los niños se portan mal?, ¿Qué haces tú cuando te portas mal? 

32. Cuando sabes que has hecho algo mal, ¿piensas cómo solucionarlo? 
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Anexo 3: Consentimientos Informados
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Anexo 4. Matriz de apoyo para el  análisis de datos 

Entrevista a Maestra 1C 

CATEGORIAS PREGUNTAS EJEMPLO DE RESPUESTAS 

Maestra 1C 

Democracia, 

participación, 

sujeto político 

  

  

  

  

1. ¿Qué afinidad o lazos de afecto 

usted ha encontrado entre los 

estudiantes y sus pares, y ellos con 

usted como docente? ¿Cómo se 

demuestran dichos lazos? 

“Estos vínculos están muy relacionados con las 

bases que ellos traen de casa”  

2. ¿Qué estrategias, escenarios y 

situaciones institucionales reconoce 

usted que generan la participación 

de los niños y las niñas de 

transición?  

“Eventos sobretodo de tipo ciudadano”  

“ellos democráticamente participan en la elección 

de sus compañeros, en el personero, etc.” 

3. ¿Cuáles de sus prácticas 

pedagógicas considera que aportan 

a la formación de sujetos políticos - 

ciudadanos? Cuénteme algunos 

ejemplos con el grupo de este año|. 

La participación ciudadana está enmarcada en este 

colegio en un proyecto que se llama Gestión social 

comunitaria. Los niños siempre son partícipes en 

las elecciones, de hecho, en el nivel de transición 

siempre hemos estado en estos grupos donde los 

niños y las niñas participación de manera libre y 

autónoma, esto también está muy relacionado con 

la identidad y es que cada vez que nosotros 

hacemos una actividad con los niños recalcamos 

ese papel primordial que los niños cumplen en la 

sociedad. 

4. ¿Cómo y en qué espacios 

escolares los niños y niñas pueden 

expresar sus conformidades e 

inconformidades? 

  

5. Además de la participación, 

¿cuáles considera son otras 

prácticas democráticas y políticas 

en su aula? 

Tenemos actividades donde los niños se identifican 

entre pares, también tenemos la formación de 

hábitos, tenemos también que ellos cumplan y 

acaten normas, dependiendo la influencia que 

traigan desde sus hogares. 

Normas, 

comportamiento 

y disciplina 

  

  

  

6. ¿Cómo describe a sus 

estudiantes respeto al 

comportamiento? 

En este nivel de transición los estudiantes 

manifiestan actitudes de respeto a los demás a sus 

docentes, padres, sin embargo, al inicio del año los 

niños tienden a hacer pataleta, entonces aquí 

estamos mediando los vínculos que hay de 

inseguridad y confianza 
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  7. ¿Qué importancia le da usted a la 

disciplina y las normas?  

En la vida real soy una persona muy disciplinada, 

pero en transición esas normas se van ganando 

paulatinamente. Cuando el niño entiende para que 

sirven las normas que sobretodo y básicamente 

están para que el niño pueda convivir- vivir con 

otros. Si el niño comprende que esa relación que 

hay entre la norma, la actitud y la disponibilidad en 

el aula, así mismo la acata. La disciplina para mí, 

es un concepto que ha llevado a que el niño sea más 

autónomo y no regulado por ciertos 

comportamientos que se daban en la pedagogía 

tradicional. 

8. ¿Cuáles son los momentos 

críticos, centrales, que usted 

aprovecha para insistir en 

comportamientos que se consideran 

adecuados?  

Cuando hay trabajo en equipo, cuando hay que 

hacer construcciones colectivas y sobre todo 

cuando los niños participan en escenarios con otros 

9. ¿Qué estrategias utiliza para 

evaluar el comportamiento de los 

niños y niñas? 

La estrategia siempre estará mediada por lo 

cualitativo. Se hacen grupos de participación donde 

escogemos un líder y los niños lo siguen, también 

tenemos el secretario, que es el niño que siempre 

está destacándose en las actividades y nos colabora. 

10.  De acuerdo con su experiencia, 

¿cómo aporta el manual de 

convivencia en la formación de 

normas y disciplina de los niños y 

niñas de transición? 

Las normas deben de estar explicitas, para mí el 

manual de convivencia sigue siendo un estamento 

en el cuál se consignan todos esos parámetros para 

poder convivir y eso significa que nosotros al tener 

este reglamento podemos hacer parte del mismo. 

11. ¿Cuáles normas aporta la 

familia al proceso educativo de los 

niños? y ¿cuáles no? 

La familia aporta en todo, lo que no trae el niño, 

desafortunadamente en la escuela se logra muy 

tardíamente. 

Currículo para 

aprendizaje de 

valores  

  

  

12. ¿Qué estrategias utiliza usted 

para iniciar los procesos de 

adaptación al aula de los niños y 

niñas? ¿Qué variaciones realiza a 

lo largo de lo corrido del año?  

Siempre está de por medio el juego; los juegos de 

roles de vinculación, juegos reglados, juegos para 

todas las actividades que les haga entender que son 

bienvenidos a nuestra escuela.  Para la convivencia 

siempre hacemos aportes a que los niños 

comprendan en que escenarios están participando, 

que ellos también se identifiquen con otros pares. 

Se realizan actividades libres de expresión, lúdicas 

y de literatura. 

13. ¿Cuál es su intención en la 

formación de valores en los niños y 

niñas de su curso? y ¿cuáles 

estrategias privilegia para lograrla?  

La intensión siempre será formar ciudadanos libres 

con capacidad de actuar e interactuar con otros, 

viendo cuáles son sus límites y de pronto la 

estrategia más adecuada para lograrlo siempre será 

el juego. 
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14. ¿Qué metodología de las que 

usted utiliza, considera aportan a la 

formación de la libertad en los 

niños de transición? ¿Cuáles cree 

que no aportan 

Para mí la libertad es un concepto muy complejo, la 

libertad está en que los niños también tengan la 

capacidad de elegir, de comprender que hay que 

hacer y luego si empezar a hacerlo. La metodología 

que no aporta es la tradicional, porque en la 

metodología tradicional siempre hay un 

direccionamiento docente- estudiante y no existe la 

posibilidad en que el estudiante retroalimente ese 

proceso. 

Responsabilidad, 

solución de 

conflictos, 

pensamiento 

crítico 

  

15. ¿Qué responsabilidades tienen 

los niños con el trabajo en el aula? 

¿Cómo se definen o con qué 

criterios se definen esas 

responsabilidades?  

La responsabilidad de los estudiantes siempre estará 

mediada por el otro, cuando los niños entienden que 

el otro es tan importante como él, entiende que la 

responsabilidad es de todos 

16. ¿En qué momentos usted ha 

podido observar cómo los niños 

resuelven sus conflictos? ¿Puede 

contar algún ejemplo?  

  

Autonomía y 

libertad 

  

  

17. ¿Qué piensa usted de la 

intención que se expresa en el 

currículo sobre la formación para la 

libertad y autonomía en los niños y 

niñas de transición? ¿Qué procesos, 

dificultades, resultados ha visto 

usted en lo corrido del año?  

En el lineamiento hay unas partes explicitas, pero 

también en el currículo, nosotros entendemos que 

en educación inicial se hace necesario atenuar toda 

la parte de identidad, autonomía y convivencia, 

para que la libertad pueda estar mediada en ese 

cumulo, sin embargo, en el currículo no es 

explícito. Aunque ya está mediado en la malla 

curricular, eso hace parte de nuestra institución, 

pero llevarlo a la práctica se hace complejo por la 

cantidad de niños que existen en un grupo. 

18. ¿Encuentra usted relaciones 

entre los pilares de los lineamientos 

para la primera infancia y la 

formación para la autonomía? 

Sí, todo el tiempo, porque los pilares nos están 

dando estrategias para que con los niños las 

podamos aplicar. Y dentro de estas estrategias 

aparece la libertad como un cumulo primordial. 

19. ¿Quisiera decir algo más 

respecto a aspectos como la 

democracia, la disciplina, los 

valores, la autonomía y la libertad 

con su grupo de estudiantes? 

Sería muy importante que toda la comunidad 

educativa, coordinadores, padres de familia y 

docentes, entiendan que la primera infancia en la 

educación inicial los niños y las niñas forman sus 

hábitos, forman su autonomía, se identifican y no 

todas las veces tienen que estar dado por 

reglamentos, sino que en la convivencia se pueda 

construir. 
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Entrevista grupal 1 a niños y niñas 

CATEGORIAS PREGUNTAS Entrevista grupal 1 JA y LV 

Identidad  

  

  

  

  

  

  

  

¿Cuéntame tu 

nombre completo 

y tu edad? 

 LV: Yo soy Valentina y tengo 6 años. -----JA: Yo soy Johan 

Andrés y tengo 5 años. 

Describe cómo 

eres tú, ¿qué te 

gusta y no te gusta 

hacer? 

LV: Yo soy linda, inteligente hago muy bien las tareas y tengo el 

pelo cortico. A mí me gusta estudiar. -----JA: Yo soy bonito, 

inteligente, hago bien la tarea y tengo churcos y fuerte, con una 

manilla y ya. A mí me gusta el futbol y no me gusta el básquetbol. 

¿A qué le tienes 

miedo? 

JA: Yo no le tengo miedo a nada---LV:  Yo le tengo miedo a las 

culebras 

¿Cómo es tu 

familia?, ¿con 

quién vives en tu 

casa? 

 JA: Mi papá se llama Andrés y tiene el pelo parado y mi abuelita 

se llama Marina, y vivo con mi mamá que se llama Patricia, y tú la 

conoces (se dirige a la profesora) --LV: Mi mamá se llama Yuri y 

mi papá se llama Jaime---JA: Yo vivo con mi mamá, mi abuelito y 

mi abuelita, mi hermano y mi hermana. -----LV: Yo vivo con mi 

mamá, mi papá y mi hermana 

¿A quién le 

cuentas las cosas 

en tu casa? 

LV: le cuento las cosas a mi papá y a mi mamá, y a mi hermana----

JA: a mi mamá a mi hermano y a mi hermana 

¿Cómo se llama tu 

profesora?, ¿Cómo 

es tu profesora 

contigo? 

LV: Mi profesor se llama Sandra, mi profesora es buena no me 

regaña y no me manda a otros salones ----JA: Mi profesora Sandra 

es brava, cuando me porto mal me regaña y me manda para otro 

salón, porque yo no me porto bien y no hago caso, y le pego a los 

niños  

¿Cuéntame cómo 

te sientes en tu 

colegio? 

JA: Me siento bien porque acá estudia mi hermana es chévere---

LV: A mí me gusta también porque aquí estudia mi hermana y 

porque uno aprende mucho, y porque aquí es muy chévere y muy 

divertido 

¿Tienes amigos? JA: Si uno que se llama Samuel otro que se llama Kenner y uno 

que se llama Juan Diego---LV: Yo tengo una amiga que se llama 

Saray y tengo otra amiga que se llama Sarita y amigos tengo a 

Johan y Samuel 

Democracia, 

participación, 

sujeto político 

  

  

  

  

  

  

  

¿Cuándo la 

profesora te deja 

hablar en clase?  

JA: Cuando ella termine de hablar, cuando nos diga que podemos 

hablar o sino no nos concentramos, nos ponemos a jugar y no 

terminamos rápido. -----LV: Toca levantar la mano. 

¿Colaboras con los 

materiales 

(buscarlos, 

repartirlos, 

recogerlos...)? 

¿Cuándo y por 

qué? 

JA: Cuando la profesora nos pide algo y lo tenemos que llevar a la 

mesa ---- LV: Pero no dañarlos, la profesora siempre nos dice lo 

que tenemos que llevar, nosotros repartimos los materiales cuando 

la profesora los pide 

¿Tienen un 

monitor en el 

LV no hay, JA no, no hay 
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salón?, ¿Cómo lo 

eligieron? 

En tu grupo de 

compañeros 

¿quién manda?, 

¿Por qué manda? 

JA Juancho es el que manda en el salón.  Él nos dice que hacer y 

nos pega y " mi mamá dijo que si el me pega yo también le pegara, 

que al pegarle el no seguía pegándole a uno" En el partido de 

Fútbol yo mando porque me se las reglas   LV, Juancho manda en 

los amigos. Saray y yo mandamos en los juegos porque somos los 

más grandes 

¿Quién decide qué 

materiales se van a 

utilizar en las 

actividades de 

clase?, ¿puedes 

elegir los 

materiales o los 

colores? 

LV nosotros -- JA. La profe a veces nos deja elegir los materiales 

podemos elegir los colores que queremos la profesora nos deja 

trabajar a veces con plastilina con fichas en dibujos. 

Cuando la 

profesora hace 

lecturas de 

cuentos, ¿tú 

participas? 

LV Participamos cada uno escoge un personaje y tiene que hacer lo 

mismo que el personaje la profe nos pone cuentos y nosotros los 

tenemos que hacer. 

¿Hablas mucho en 

clase? 

LV hablamos de amigos y Johan me aconsejo que disque novios y 

novias, juego a la mamá y al bebe, cuando la profe se va, todos 

empezamos a jugar JA: porque es muy divertido jugar sin que la 

profesora nos deje; canto y grito cuando estamos trabajando. 

Cuando quieres 

hacerle preguntas 

a la profesora, 

¿qué haces? 

JA--LV si podemos cundo termina de hablar LV- cuando termina 

de entregar los cuadernos 

Normas, 

comportamiento 

y disciplina 

  

  

  

  

  

¿Colaboras en las 

labores de tu 

hogar?, ¿Quién 

manda en tu casa?, 

¿Quién te dice lo 

que tienes que 

hacer?, ¿te gusta 

hacer lo que te 

mandan? Y si no 

te gusta, ¿Qué 

haces? 

LV: Yo colaboro en la casa a barrer. En la casa manda mi mamá y 

mi papá y ellos me dice que tengo que hacer, a veces nos mandan a 

tender la cama a mi hermana y a mí, y a veces yo ayudo a mi mamá 

a lavar la loza, me gusta ayudar en la casa----JA: Yo colaboro a 

barrer y a trapear. En la casa da las ordenes mi abuelito y mi mamá 

me dice que tengo que hacer (barrer, trapear, sacudir el tapete) 

¿Qué normas o 

reglas hay en la 

casa? 

JA: No hablar mientras se está comiendo, no poner los codos en la 

mesa y no jugar mientas se está comiendo----LV: no poner los 

codos en el comedor, no haces bulla no jugar a la hora del 

almuerzo y no pararse en las sillas 

Cuéntame ¿Cuáles 

son las normas en 

tu salón?, ¿para 

qué crees que 

sirven? Y ¿quién 

las puso? 

LV: Levantar la mano cuando uno va hablar y no pararse de la silla 

sin pedirle permiso a la profesora, hace caso, no tocar nada sin el 

permiso de la profe, no pararse encima de las sillas y las mesas, no 

rayar la pared, en el comedor no jugar, pedir cualquier cosa, pedirle 

permiso a la profe y esas normas las puso la profe, nosotros no 

ponemos normas porque somos niños, nosotros mandamos cuando 
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seamos grandes si, cuando tengamos más de 18 podemos 

mandarnos solos. ----JA: No salirse del comedor, no salirse del 

salón, no ir al baño sin el permiso de la profesora y no pegarle a los 

niños y las normas la profesora Sandra y la otra profe Mabir. Los 

niños no ponen normas porque los niños no mandan. Las normas se 

pusieron para hacer caso  

¿En qué se 

parecen las normas 

de tu salón a las de 

tu hogar? 

LV: Son diferentes en la casa hay que pedir permiso para coger las 

cosas ----JA: No subirse encima de la mesa, ni de las sillas----Los 

dos contestan: "Son parecidas SÍ" 

Cuando juegas en 

el colegio, ¿con 

quién lo haces?, 

¿Dónde lo haces?, 

¿Hay normas o 

reglas para jugar?, 

¿quién las puso? 

JA. Yo juego con Samuel y Kenner y las reglas son en el Fútbol-- 

LV yo juego con Karla, Karen, Sara y Saray jugamos a las cogidas, 

a veces a los monstruo y Saray y yo mandamos porque somos más 

grandes 

Cuéntame ¿cómo 

es la rutina dentro 

del salón? ¿Cómo 

es un día en la 

escuela? 

JA-Estudiamos, hacemos tareas, repisar, no salirse del dibujo y 

portarse bien para salir al recreo, o sino la profe no nos deja salir al 

parque y luego llegamos y comemos lonchera. - LV: saludamos, 

nos sentamos, colocamos las maletas donde debe de ser, rezamos, 

hacemos tareas y toca no hacerlas feas porque la profe no nos deja 

salir al descanso, la profe nos deja salir cuando terminamos. a 

veces cuando llegamos del parque toca hacer más tareas 

Responsabilidad, 

solución de 

conflictos, 

pensamiento 

crítico 

  

  

  

¿Cómo resuelves 

los problemas con 

tus amigos? 

JA: Yo resuelvo los problemas siendo chistoso----LV: Pidiendo 

perdón 

Cuando la 

profesora va a 

explicar algo que 

tú ya sabes ¿Qué 

haces? 

JA hago la tarea más rápido para salir. Le decimos que ya lo 

hicimos o que ya sabemos y que si podemos salir a comer onces. 

LV: le decimos que si podemos hacer otra cosa y que si podemos 

comer onces o salir a jugar. 

¿Qué hace la 

profesora cuando 

los niños se portan 

mal?, ¿Qué haces 

tú cuando te portas 

mal? 

JA: cuando nos portamos mal, nos dice la primer, luego nos dice la 

segunda y luego si seguimos a la tercera, nos regaña y nos lleva al 

salón de los bebes por que los bebes se portan mejor. LV cuando 

no hacen caso ella les dice la voz normal, pero cuando se ponen 

rebeldes los regaña y los pone en un rincón.                                   

LV: Cuando Johan se porta mal le ruega a la profe. JA: yo me sigo 

portando mal, sigo hablando con mis amigos y no hago la tarea 

.LV: No me porto mal 

Cuando sabes que 

has hecho algo 

mal, ¿piensas 

cómo 

solucionarlo? 

.LV: No me porto mal, pero pido perdón y digo cosas que las haga 

sentir bien JA: yo le pido perdón, pero si ellos me hacen algo yo no 

los perdono 

Autonomía y 

libertad 

  

  

¿Qué haces en el 

tiempo libre? 

LV: Me gusta jugar y en el salón secreteamos y la profesora nos 

deja----JA: Salir a almorzar, salir al parque o a un lugar divertido. 

En el salón jugamos, cantamos, contamos chistes. 

¿Cómo elegiste a 

tus amigos? 

LV: Siendo amable ---- JA: Cuando jugamos nos volvemos amigo  
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¿Qué cosas te 

aburren del 

colegio?, ¿Qué 

cosas te parecen 

bonitas y 

divertidas del 

colegio?, ¿Cuándo 

puedes hacer las 

cosas que te 

gustan? 

Hago las cosas que me gustan: JA: Cuando estamos en el día libre 

y no tengo clase, cuando salimos al recreo, cuando vamos al parque 

y en vacaciones, el colegio es divertido y hacemos cosas divertidas, 

si uno quiere pintar pinta y si queremos pegarle papel pegamos, ---

LV: cuando tengo los días libres, cuando representamos los cuentos 

Cuando no te 

gustan las 

actividades que 

pone la profesora, 

¿Qué haces? 

LV: A mí me gustan las tareas. JA: yo hablo con mis amigos jijiji. 

Y le digo que si me presta la fichas para jugar. 

Cuando la 

profesora va a 

explicar algo que 

tú ya sabes ¿Qué 

haces? 

JA:  nada, yo levanto la mano y digo que ya se, y hago todo rápido 

para salir a jugar Fútbol 

 

 
 


