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En los últimos años el asunto de la calidad de la educa-
ción en nuestro país ha estado como nunca en boca de 
periodistas, académicos, organizaciones económicas, 
ministerios y público en general.

Los análisis son diversos, unos profundos otros no tan-
to, algunos hacen el análisis desde la relación de la 
educación con la productividad, otros desde aspectos 
de formación de cultura y así desde diversos puntos de 
vista.

En cada uno de estos análisis la responsabilidad que se 
le atribuye al maestro en el logro de la calidad de la 
educación es igualmente variada, sin embargo esto ha 
hecho posible que muchos colectivos pedagógicos, y 
en concreto el mismo Ministerio de Educación Nacional 
emita sugerencias y lineamientos para la formación de 
maestros en el país. 

En esta ocasión quiero compartir algunos de los refe-
rentes conceptuales que se constituyen en pilares de 
los lineamientos de política y del sistema colombiano 
de formación de educadores, documento presentado 
por el Ministerio de Educación en el marco de los cinco 
proyectos estratégicos para la calidad de la educación.

Uno de los conceptos referenciales en este documen-
to está relacionado con la formación. Qué entendemos 
por formación docente, cuál es el papel del conocimien-
to disciplinar en la formación del maestro, qué elemen-
tos constituyen dicha formación, son algunos de los 
cuestionamientos que siempre nos hacemos alrededor 
de este concepto. Hay en el documento en mención, al-
gunos elementos que nos pueden permitir la reflexión 
al respecto. Un primer elemento interesante tiene que 
ver con la frecuencia con que se reconoce la formación 
“como un proceso asociado a la enunciación del sujeto”. 

En este punto debemos entender como dice Hernán-
dez Sanjorge que asistimos a un momento post carte-
siano, en donde la construcción del sujeto sufre unas 
transformaciones importantes, ya no estamos hablan-
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do del espacio cartesiano claro y distinto en donde las 
coordenadas son precisas y sus bordes completamente 
definidos, por el contrario la subjetividad en esta épo-
ca se construye de espacios difusos, interrelacionados, 
dinámicos, dotados de una multidimensionalidad cons-
titutiva. 

En este orden de ideas la formación profesional enun-
ciada desde la formación de la subjetividad implica las 
mismas características de dicha construcción, esto es, 
una formación profesional multidimensional, difusa, in-
terrelacionada y dinámica. Que el Ministerio de Educa-
ción reconozca la formación de maestros en esta pers-
pectiva es un elemento importante para nosotros que 
estamos precisamente en el campo de la formación de 
formadores implica pues una reconfiguración de nues-
tros conceptos sobre lo que significa la formación de un 
maestro para el siglo XXI.

La reacción moderna ante la complejidad de la realidad 
física y social es la división, la linealidad y la determina-
ción y en eso la formación docente ha tendido un corre-
lato fundamental.

Descartes lo plantea en algunos de sus escritos, la rea-
lidad es tan compleja que la estrategia para su conoci-
miento es la de la división del todo en partes, el proble-
ma de la estrategia moderna es que al descomponer el 
todo en sus partes, se destruyen las relaciones existen-
tes entre ellas, que en últimas constituyen el ser de la 
unidad.

Las pocas relaciones que considera el análisis son rela-
ciones en una sola vía, relaciones igualmente unicausa-
les y estáticas en el tiempo, relaciones determinísticas, 
esto es, un tipo de relaciones que no cambian en el 
tiempo, y que además es el mismo en cualquier fenó-
meno de la misma categoría lo que permite la genera-
lización.

En este orden de ideas la formación de Maestros en la 
modernidad se ha concentrado en una comprensión de 
este tipo: si bien se ha entendido como compuesta de 
varios ámbitos, un saber disciplinar, un saber didáctico 
y metodológico, una postura ética, política y algunos 
otros campos, ellos se han desarrollado con un total 
aislacionismo, precisamente porque la estrategia ha 
roto las relaciones fundamentales entre ellos.

Ahora bien, el desarrollo de los estudios en estos cam-
pos no se ha dado en una forma armónica, por el con-
trario en la concepción especializada de la modernidad, 
hay algunos campos que han devenido como más im-
portantes en la concepción de formación de Maestros, 
es decir se ha reducido la comprensión del todo de 
dicha formación, a uno o dos de estos ámbitos que la 
constituyen. Concretamente en la visión moderna se 
asume la formación del maestro como un campo orien-
tado a la adquisición de un saber disciplinar y en menor 
proporción a un saber de corte “pedagógico” (igual-
mente reducido a lo didáctico y metodológico). 

Pues bien, retomando lo propuesto por Hernández San-
jorge, la formación del sujeto posmoderno cambia radi-
calmente y lo más importante se asume la complejidad 
de su realidad, ya no desde la reducción sino con un 
cambio no solo de estrategia sino de comprensión. El 
sujeto posmoderno se constituye desde un campo di-
fuso, cambiante, no determinístico, multidimensional, 
multicausal, interrelacionado. El maestro en la posmo-
dernidad antes que ser un especialista en un campo del 
conocimiento es un sujeto, en toda la magnitud de lo 
que esto implica, es además y con toda la fuerza sub-
jetiva, un sujeto ético, político, cultural, estético, cor-
poral, y su formación tiene que estar constituida desde 
esta misma perspectiva.

Decía que es significativo que el Ministerio contemple 
la formación desde esta renovada perspectiva y esto es 
evidente en los planteamientos del sistema colombiano 
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de formación de maestros. “La formación no admite la 
fragmentación de la experiencia educativa. Por lo tan-
to, no se limita a un ejercicio académico o instrumental 
como simple transmisión de conocimientos” (Ministe-
rio de Educación Nacional, 2013, pág. 48), allí se pue-
de percibir eso que he venido mencionando como la 
estrategia de la modernidad, no podemos seguir frag-
mentando, dividiendo y sobre todo destruyendo las re-
laciones entre los elementos o subsistemas. 

El educador como profesional en una sociedad de la 
transformación completa su formación desde el saber, 
el hacer, el ser y el vivir juntos (Ministerio de Educación 
Nacional, 2013, pág. 44), por consiguiente “la forma-
ción docente entonces no puede ser una mera revisión 
de fórmulas didácticas o un adiestramiento en discipli-
nas específicas, tiene que ser el espacio que acoja la in-
quietud del profesor por trascender, el lugar en donde, 
mediante la reflexión, pueda aclarar su posición respec-
to de la problemática educativa, su rol en la dinámica 
social, su forma de entender el mundo” (Bustamante) 
citado por Ministerio de Educación Nacional, 2013.

Ahora bien, algunos de los procesos que aquí en Cenda 
y concretamente en la Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes hemos venidos trabajando en 
los últimos años tiene que ver precisamente con estos 
nuevos escenarios pos cartesianos desde donde hemos 
establecido nuestra reflexión.

En el informe base para la construcción del programa 
de Educación Física en al año 2012 entendíamos preci-
samente la función docente desde una perspectiva de 
construcción de un sujeto mucho más abierto a un nue-
vo papel, que concibiera su acción orientada a la com-
prensión más compleja de la sociedad, y en ese sentido 
la orientación del área pedagógica va en consonancia 
con ella

El área de pedagogía en este contexto proporcio-
na los conocimientos teórico-prácticos necesa-
rios para el ejercicio profesional de la docencia, 
es decir, que se plantea como un saber praxeoló-
gio que privilegia la reflexión pedagógica, la bús-
queda y construcción del sentido de las prácticas 
pedagógicas y didácticas y sus implicaciones en 
la construcción de las subjetividades, la socie-

dad y la cultura. Se privilegia la reflexión como 
punto de partida para la formulación de nuevas 
propuestas educativas que impacten de manera 
definitiva en los problemas reales de las comuni-
dades y como escenario para la identificación de 
mejores alternativas para el desarrollo humano 
tanto en el nivel local como en el nivel regional y 
nacional. 

El saber pedagógico conduce al maestro a conso-
lidarse como un sujeto con un alto sentido de las 
implicaciones sociales de su profesión, inquieto 
por el conocimiento de las relaciones enseñanza-
aprendizaje y crítico frente a las innovaciones y 
propuestas actuales de la pedagogía, la ciencia y 
la tecnología; y consciente de la responsabilidad 
social de su participación como agente de cons-
trucción y transformación social del país. (Equipo 
Currículo Educación Física, 2012)

El ejercicio transversal de La Formación de La Actitud In-
vestigativa ha devenido en un ejercicio interdisciplinar, 
complejo, en donde se trasciende la visión instrumen-
tal de la Educación Física y se asume con mayor impor-
tancia el objeto de estudio del programa “la dimensión 
corporal”. Los fenómenos de observación han dado un 
giro muy fructífero hacia el abordaje de la realidad cor-
poral más allá del instrumentalismo técnico y el análisis 
de la técnica hacia comprensiones más globales y com-
plejas en la concreción de lo corporal en la ciudad, en la 
calle, en diferentes trabajos, y en diferentes situaciones 
sociales.

La formación de Maestros aquí en La Corporación Uni-
versitaria Cenda está en consonancia crítica frente a lo 
planteado por el Ministerio de Educación Nacional en 
algunas de sus directrices. Nuestra formación está pen-
sada más allá de unas competencias técnicas, sin de-
jarlas de lado, pero buscando la formación en primera 
instancia de un sujeto posmoderno, crítico, complejo, y 
sobre todo consciente de su papel generador de cultura 
y constructor de sociedad.

La tarea fundamental es que todos: docentes, estu-
diantes, directivos nos vinculemos honestamente a 
esta propuesta de formación, obviamente desde una 
postura crítica pero sobre todo comprometida, abierta, 
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participando activamente en la construcción de las con-
creciones pedagógicas, didácticas y epistemológicas y 
dejando a un lado ese sujeto moderno, simplificador, 
acomodado e individualista.
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Si antes de la década del 60 del siglo pasado existieron 
dudas acerca de la relación entre educación/cultura/
sociedad/economía/política; dichas dudas fueron disi-
padas, por efecto de los acontecimientos de la política 
mundial desencadenados con el lanzamiento que hicie-
ra el gobierno soviético en el año 1957 del satélite Sput-
nik; inmediatamente, el gobierno norteamericano en-
cendió las alarmas y convocó a la opinión pública para 
presionar una profunda reforma al sistema educativo 
por considerar que había perdido la carrera espacial. 
Las conclusiones de los informes de la Casa Blanca y de 
todas las agencias encargadas de investigar las causas 
de la catástrofe de la carrera espacial, señalaron que las 
fallas en la educación científica y tecnológica en todos 
los niveles escolares eran, en primer lugar, las respon-
sables. Se convocó entonces a todos los sectores de 
la sociedad a comprometerse en una extensa reforma 
educativa que hiciera frente a las nuevas necesidades 
del imperio todo con el objetivo de no ceder espacio en 
el ordenamiento político mundial. Esta determinación 
política que tuvo efectos en el resto del mundo occi-
dental, comenzó por tres formulaciones fundamenta-
les: la primera modernizar los contenidos escolares, la 
segunda implantar métodos de enseñanza modernos; 
y la tercera, que debía ser el resultado natural de las 
dos anteriores, fortalecer la formación de científicos. 
Sobra decir, y hago énfasis en esta idea, que uno de los 
resultados más importantes para Estados Unidos, de re-
forma del sistema educativo fue la creación de la NASA 
en 1958.

Esta situación, que no es de ninguna manera un simple 
ejemplo, ilustra la manera cómo a partir de la década 
del 60 del siglo pasado se concretó, delimitó y profundi-
zó, para el mundo occidental moderno, un nuevo cam-
po de estudio para entender la educación: el campo de 
la teoría curricular; su historia, puede rastrease desde 
la antigüedad y permite considerar para occidente a 
Sócrates, Platón y Aristóteles como precursores de lo 
que hoy conocemos como currículo, es decir una orien-
tación explícita y concreta sobre las intencionalidades 

El Maestro ante la Necesidad del Diseño Curricular o la Re-creación 
de la Relación Educación / Cultura / Sociedad

educativas de una sociedad que por fuerza de los acon-
tecimientos se ha movido desde el campo de la filosofía 
práctica, hacia el terreno de la economía política o la 
política económica. 

Pero, volvamos al siglo XX, la reforma educativa mun-
dial de la década del 60 significó una revolución en tres 
aspectos fundamentales: la reconsideración de los sis-
temas educativos a la luz de las condiciones cambiantes 
de la sociedad; la reorganización del currículo en térmi-
nos del nuevo conocimiento educativo mucho más de 
naturaleza técnica, y la revisión de programas en fun-
ción de los dos aspectos anteriores; en adelante la vie-
ja concepción de currículo como simple secuencia de 
contenidos en un plan de estudios fue superada (Díaz 
C. , 2011) aunque al tiempo también se fue haciendo 
cada vez más tenue la línea que relaciona educación y 
filosofía o educación y humanización.

Sin embargo, la realidad y las demandas de la educa-
ción hoy en día, no pueden seguir analizándose desde 
metodologías lineales y esquemáticas para identificar 
las fuerzas y relaciones que se conjugan en su configu-
ración la perspectiva histórica no se agota en explica-
ciones cronológicas a la manera de líneas de tiempo ya 
que, tratándose de las manifestaciones, propuestas y 
estrategias que componen el currículo, desde distintos 
enfoques, este, (el currículo) la realidad aparece ante 
nuestros ojos a manera de capas que se sobreponen, 
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complementan y pliegan en un tejido que requiere para 
su comprensión lógicas complejas, difusas, no lineales.

En la realidad se observa una dinámica de simultanei-
dad en las maneras de concretarse un currículo en cada 
periodo histórico, esta manera plegada del currícu-
lo queda demostrada por ejemplo  -y para mencionar 
solamente un aspecto- en la vigencia del uso del vo-
cablo currículo para señalar el conjunto de áreas que 
conforman una propuesta educativa; esto aplica tanto 
para “las culturas orientales de los años 4.000 – 3.000 
A.C., en la enkyklios paideia griega y las artes liberales o 
trívium y quadrivium romanos” (Vergara, 2005, p. 563) 
como en las denominación de los programas acadé-
micos de los diferentes niveles educativos hoy en día; 
(López, Jiménez, 2009) y aunque han surgido nuevas 
maneras, paradigmas y modelos para estudiarlo, enten-
derlo y definirlo, la idea de plan a seguir no desaparece, 
sino que, las nuevas concepciones se superponen para 
enriquecer su significado y aportar elementos de juicio 
que permiten comprender además de la intención/ac-
ción educativa particular los rasgos de la cultura que lo 
produce.

Hoy en día, la comunidad educativa en general pare-
ce estar de acuerdo entonces en que la polisemia del 
concepto currículo permite diversidad de comprensio-
nes, adaptaciones, discusiones; así pues, es legítimo 
estudiar el currículo desde un periodo, una cultura, un 
pueblo o una escuela de pensamiento. El currículo en 
cada época o lugar puede manifestar formas diversas, 
por ejemplo, humanísticas, artísticas, académicas, de-
portivistas, científicas. Además, puede ser impuesto, 
propuesto o espontáneo. Pero su función social siem-
pre estará centrada en educar-nos. Para ello el currículo 
orienta o prescribe lo que hay que enseñar y lo que hay 
que aprender de la cultura de referencia a cuyo desa-
rrollo contribuye siempre a través de la formación de 
los seres humanos. Los currículos por tanto, tienden a 
disponerse y orientarse desde un triple prisma: el pa-
sado; el presente y el futuro deseable, y en dos nive-
les, uno que lee y conecta con la historia general de la 
humanidad y otro que expresa las necesidades parti-
culares, locales de cada grupo humano – a esto se ha 
denominado la lectura local de los sistemas educativos. 

De tal manera, en la comprensión/estructuración del 
currículo juegan un papel definitivo los docentes, son 

ellos quienes en definitiva hacen posible la concreción 
de las intencionalidades educativas de una época, de 
una cultura, de unas circunstancias y de unas esperan-
zas individuales, sociales y culturales. La importancia de 
la formación del profesorado radica justamente en que 
no basta el aprendizaje de una técnicas de enseñanza 
por sofisticadas que sean, para interpretar las necesida-
des de la formación del hombre situado históricamen-
te, es necesario traducir en experiencias de aprendizaje 
las pulsiones de cada época y convertirlas en procesos 
de formación para la humanidad. 

En todo caso, el diseño de currículos en educación su-
perior, es decir la prescripción y orientación de la for-
mación profesional en cualquier área incluye además 
del aprendizaje de técnicas o conocimientos específi-
cos, la lectura comprensiva de las circunstancias que 
rodean la vida de las personas, la identificación de sus 
necesidades esenciales y la capacidad de proponer al-
ternativas para potenciar las expectativas de desarrollo 
de una comunidad: Pasado-presente y futuro deseable. 
Seis son los componentes teóricos fundamentales que 
coherentemente relacionados, soportan toda estructu-
ra curricular: la definición de las finalidades de la forma-
ción, la elección y organización de los contenidos de la 
enseñanza, la construcción de las metodologías de en-
señanza/aprendizaje, la consideración de una filosofía 
del desarrollo humano; la explicitación de las relaciones 
de poder y comunicación que definen la relación profe-
sor/estudiantes y la evaluación.

Muchas son las condiciones del desarrollo del currículo 
que han cambiado entre lo que hemos denominado la 
modernidad y la posmodernidad; desde la década del 
60 y atendiendo desde luego, a su propia naturaleza 
dinámica, temporal y contextuada se han configurado 
por lo menos tres epistemologías que le dan sustento 
y consistencia a cualquier sistema educativo. De origen 
especialmente anglosajón y norteamericano se consoli-
daron tres metateorías curriculares, que personalmen-
te y siguiendo a López Ruíz prefiero llamar lentes, toda 
vez que constituyen puntos de vista, para comprender 
la educación, sus funciones y las expectativas que la so-
ciedad le asigna. 

Cada lente ofrece para el desarrollo de la carrera do-
cente una epistemología particular o lo que es igual: un 
paradigma desde donde se responde la pregunta por 
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el conocimiento y sus formas de producción; al tiem-
po que se define la forma de la relación aprendizaje/
enseñanza; las estrategias para organizar y administrar 
la enseñanza; y los modelos de verificación/evalua-
ción de los aprendizajes y de los sistemas educativos. 
En todo caso todas las teorías curriculares son forma y 
contenido que expresan de manera general el tipo de 
relaciones que en la sociedad vinculan las finalidades 
humanas con el desarrollo de la ciencia, la cultura, por 
tanto de la sociedad. 

La lente técnica centrada en los dominios del hacer, hizo 
que la acción de la enseñanza hiciera eje en la transmi-
sión del concomimiento, la instrucción, la emulación, 
la verificación, la predicción y el control son las formas 
preferidas de esta manera de entender el mundo; el 
pensamiento técnico instrumental deja al estudiante, 
aprendiz en una posición pasiva, deviene imitador, re-
petidor, naturaleza muerta que requiere la motivación 
de su maestro para dar la lección juiciosa que le condu-
ce al dominio esperado, leyes universales, generaliza-
ciones, homogenizaciones.

La lente práctica permite dar un paso adelante, la trans-
misión del saber acumulado vale, la repetición es una 
forma, pero la interacción, la práctica, la investigación, 
la implicación de los sujetos estudiantes en sus propios 
procesos son fuentes de conocimiento que despiertan 
una nueva pulsión en el estudiante e imponen mejores 
retos a los docentes. La investigación como fuente de 
la enseñanza introduce un dinamismo renovado a los 
sistemas educativos ya que además de complementar 
la forma técnica-instrumental del conocer, permite re-
conocer el valor de las formas participativas, interpreta-
tivas, hermenéuticas, experienciales y experimentales 
que dieron sentido a los aprendizajes en el contexto de 
las necesidades sociales. 

La tercera lente, la lente crítica o crítica de la educa-
ción que emergió con la conocida escuela de Fráncfort 
a mediados del siglo pasado, involucró, además de los 
anteriores postulados, la crítica ideológica de las condi-
ciones sociales e históricas en las que ocurre la produc-
ción tanto de bienes materiales, como de conocimiento 
y de formas de organización social, como parte central 
de la construcción de las propuestas educativas; la ne-
cesidad de aportar transformaciones estructurales a la 
sociedad, el pensamiento crítico posicionó el diálogo, la 
dialéctica y la comprensión de las condiciones de pro-
ducción del conocimiento, en el centro de las finalida-
des educativas, 

Finalmente, están a la orden del día  -aunque no por re-
cién inventadas- otras formas de ver el mundo, los nue-
vos paradigmas  -les dicen- que no son más que formas 
renovadas para mejorar el entendimiento humano y 
garantizar la sostenibilidad planetaria; nuevas maneras 
de educar partiendo del pensamiento sistémico y com-
plejo, que ponen de manifiesto la necesidad de seguir 
trabajando por la educación, para dar respuesta a las 
preguntas esenciales pero fundamentales de la docen-
cia ¿Qué y para qué enseñar? Respuestas que como lo 
expresara el manifiesto de saberes necesarios para el 
siglo XXI publicado por la UNESCO, ayuden a humanizar 
la humanidad, a encontrar y configurar nuevos víncu-
los, esta vez quizás con el ánimo de superar la mirada 
disyuntiva que ha imperado en las formas educativas 
desde la antigüedad, para construir currículos, es de-
cir formas de enseñar y aprender no antropocentristas, 
que propendan por la tan anhelada sostenibilidad y la 
comprensión humana; este el rumbo que queremos to-
mar y proponerlo como un asunto central en la forma-
ción profesional siguiendo quizás las palabras del poeta 
Machado “Caminante no hay camino, se hace camino 
al andar”.
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Docente: Edison Prada R.

Desde el año 1984, hasta el año 2014 se han realizado 
30 años ininterrumpidos de formación de docentes en 
CENDA, cada estudiante cendista al acercarse a la mitad 
de la carrera ya sea de técnico en entrenamiento de-
portivo o de licenciado en educación física ha tenido la 
oportunidad de vivir procesos de acción reflexión edu-
cativa, esta estrategia de formación es una de las bases 
del proceso de formación docente, es por ello que en 
la universidad desde hace aproximadamente 28 años 
se vive y se reflexiona sobre el valor que tienen estas 
experiencias en la formación de los nuevos educadores.

Hacia los años 90 bajo la dirección de la licenciada 
Martha Moncada y por el aumento de la población de 
estudiantes especialmente cuando el ICFES expide la 
“resolución 1386 de Octubre 8 de 1996 por medio de la 
cual se autorizó a la institución ofrecer la Licenciatura 
en “Educación Básica y Media, Área de Educación Física 
Recreación y Deportes”. (Documento proyecto educa-
ción física Cenda) 

Por esta época se decide organizar a un grupo de do-
centes para planear, acompañar y evaluar el proceso de 
la práctica pedagógica, inicia el trabajo asumiendo las 
condiciones de una asignatura académica normal con 
grupos grandes para cada docente, el estudiante podía 
escoger entre las instituciones que el docente tutor le 
ofrecía en ese momento o proponer otras institucio-
nes en donde él creía que se podría realizar el ejercicio 
de la práctica, pasó poco tiempo para que el grupo de 
docentes detectara algunas situaciones especiales que 
caracterizan el proceso de práctica y para ese enton-
ces el coordinador de práctica decidió disminuir el nú-
mero de estudiantes para cada tutor, esto con el fin de 
acompañar al estudiante por lo menos 3 veces durante 
el semestre, dar carta de presentación de la universi-
dad dirigida a las instituciones interesadas en recibir a 
los practicantes, diseñar una propuesta de acompaña-
miento resaltando en especial los conceptos de apren-
dibilidad “capacidad del estudiante para aprender los 
saberes propios de la educación física y del entrena-
miento deportivo” y de la enseñabilidad “capacidad del 
docente en formación de diseñar estrategias apropia-

Práctica Pedagógica en CENDA
das para lograr aprendizajes en los estudiantes”. (Do-
cumento práctica pedagógica de CENDA, elaborado por 
licenciado Sergio Pineda 2000).

Bajo la coordinación del licenciado Sergio Pineda y con 
la colaboración de los docentes de su grupo de trabajo 
se elaboró un documento de 10 puntos en donde los 
estudiantes registraban un paso a paso de: “glosario, 
etimología y definición de conceptos relacionados con la 
práctica, descripción de la institución y de su horizonte 
institucional, de la organización y temas que trabajaba 
la educación física en el colegio, registro sobre 22 ítems 
observados sobre la aprendibilidad y la enseñabilidad, 
diseño y aplicación de test motores según la edad de 
los estudiantes (plantilla motora), de acuerdo a los re-
sultados enunciar la problemática detectada y elaborar 
una propuesta de intervención basada especial mente 
en acciones educativas sobre el saber disciplinar, diseño 
de un marco teórico y legal teniendo en cuenta modelos 
pedagógicos, métodos de enseñanza, fases del desarro-
llo motor, diseño de por lo menos 12 planes de clase 
y diarios de campo que dieran cuenta especialmente 
del proceso realizado en lo disciplinar, redacción sobre 
lo percibido como ideal en el trabajo de año y medio y 
las conclusiones” (Documento orientador de la práctica 
pedagógica docente, licenciado Sergio Pineda Cenda 
2000).

El diseño y aplicación de este modelo de trabajo en la 
práctica pedagógica que perduró por más de 10 años 
ayudó a los estudiantes a distinguir relaciones y diferen-
cias entre los dos actores principales del proceso educa-
tivo, estudiantes, docentes y expectativas de cada uno 
de acuerdo a lo vivido en cada momento generacional 
y que como menciona Rafael Ávila “la educación es un 
proceso de comunicación entre dos generaciones” (25 
tesis elementales pero fundamentales sobre pedago-
gía), que permite reflexionar e interpretar situaciones 
educativas especialmente relacionadas con el desarro-
llo motriz y de capacidades físicas que se pueden lograr 
en el ambiente escolar formal, según los lineamientos 
curriculares de la educación física la recreación y el 
deporte “el desarrollo físico y motriz son procesos de 
formación que le compete desarrollar a los licenciados 
en educación física”. (Lineamientos curriculares de la 
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educación física, recreación y deporte, capítulo quinto 
sobre el enfoque curricular).

Una revisión de las conclusiones de los trabajos presen-
tados por los estudiantes del pre grado licenciatura en 
educación básica con énfasis en educación física, re-
creación y deportes, por los conversatorios realizados 
en las reuniones de docentes que orientaban la práctica 
pedagógica en CENDA, inicia una campaña a favor de 
la flexibilización y democratización de las condiciones 
de realización de la práctica propuestos para cada gru-
po y con base a los acuerdos pedagógicos y didácticos 
que se lograran con el tutor al socializar puntos de vista 
sobre la interpretación de conceptos, contextos y las vi-
vencias en cada institución.
 
Para el año 2012 se decide hacer una reestructuración 
al proceso de práctica pedagógica y diseñar unas políti-
cas institucionales para abordarla en todos los progra-
mas académicos de la universidad, de ello se encarga a 
la licenciada Ibette Correa quien con su experiencia en 
este tipo de procesos y frente a la identificación de for-
talezas y oportunidades de mejoramiento del proceso 
redactó para esta época el documento de trabajo sobre 
los “Lineamientos generales que orientan la realización 
de las prácticas pedagógicas en los diferentes progra-
mas académicos que ofrece CENDA”. (Documento de 
práctica pedagógica de Cenda, Ibette Correa 2011).

En este documento se plantean propuestas para los tres 
niveles de práctica pedagógica en cuanto a observar 

contextos, identificar problemáticas educativas, diseñar 
y evaluar una propuesta curricular que dé cuenta de la 
formación integral, el desarrollo de una actitud investi-
gativa y el dominio idóneo del saber disciplinar, finali-
dades coherentes con lo propuesto en documento pro-
yecto de educación física de CENDA “formar licenciados 
en educación física con un alto compromiso profesional 
que de sentido a la reflexión pedagógica y disciplinar 
como recurso que posibilita la comprensión compleja de 
los procesos educativos, deportivos y recreativos en sus 
diferentes niveles y modalidades de tal forma que ga-
rantice al docente una pertinente lectura de la realidad 
y por consiguiente le permita participar exitosamente 
en los diversos contextos de intervención”. (Propósito de 
formación proyecto de educación física CENDA)

Con esta nueva mirada se han logrado reconocer mul-
tiplicidad de posibilidades de acercamiento y cumpli-
miento de los objetivos de la Práctica Pedagógica de 
CENDA, al permitir el cumplimiento total de las horas 
destinadas para la práctica, acompañamiento constante 
del docente las instituciones que previamente han rea-
lizado acuerdos interinstitucionales con la universidad, 
se acuerda en el comité de práctica pedagógica realizar 
avances de socialización y socializaciones finales entre 
grupos pares que participan en el proceso, resaltar es-
trategias etnográficas, de reflexión - acción - reflexión, 
de acercamiento con mirada del rol de educador a sitios 
históricos culturales de la ciudad la redacción de ensa-
yos sobre historias de vida, de interpretación de ideas 
sobre lecturas y películas educativas recomendadas 
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por los tutores, diseño y publicación del pensamiento 
de los docentes y estudiantes en CENDA al respecto de 
sus experiencias en práctica pedagógica y la realización 
de un evento anual en donde se dan cita en especial las 
instituciones que a nivel distrital se interesan por enri-
quecer y compartir su mirada frente a las posibilidades 
de formación que suceden desde la práctica pedagógi-
ca docente.

Durante los años del nuevo proceso se han desarrolla-
do acuerdos con diversas instituciones públicas de la 
ciudad, para aquellos estudiantes que por situaciones 
laborales no pueden asistir a su práctica pedagógica 
entre semana la universidad logró un convenio con el 
Colegio Distrital Enrique Olaya Herrera IED, ubicado en 
el barrio Country Sur de la localidad 18 de Rafael Uri-
be, el rector es el licenciado Edgar Vivas quien se ca-
racteriza por su buena gestión frente a la institución en 
especial en la adquisición de recursos e infraestructura 
nueva para el colegio, fue él quien impulso inicialmen-
te el programa de escuelas de formación deportiva con 
docentes por horas extras, proyecto que fue aprobado 
por la Secretaria de Educación Distrital y que le dio la 
oportunidad a más de 40 estudiantes de la universidad 
para realizar sus prácticas pedagógicas en dicho progra-
ma, con el diseño de propuestas curriculares en talleres 
de arte, danza, deporte y en relación con la ciudadanía 
como propuesta principal del PEI institucional. 

Para el año 2014 el programa de escuelas de formación 
deportiva es abordado por completo por el programa 
de “40 X 40 que en el eje temático de deportes y activi-
dad física se establece como soporte para los centros de 
interés de las instituciones educativas del distrito, que 

ofrecen como alternativa para el disfrute de los escola-
res que por iniciativa desean practicar una disciplina de-
portiva, realizar regularmente actividad física o recrear-
se, a través de los procesos pedagógicos sistemáticos e 
integrados al PEI”. (Definición del programa 40 X 40 de 
la secretaria de educación distrital de Bogotá, en cartilla 
de orientación al programa 40 X 40 de la SED).

Al llegar a trabajar con los estudiantes de CENDA al 
colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D y frente al nuevo 
programa de 40 x 40 se hizo evidente un panorama 
complejo para la realización de la práctica pedagógica, 
ahora los docentes del colegio no se mantenían esta-
bles, los estudiantes del colegio rotaban en 3 compo-
nentes: académico, artístico y deportivo, en este último 
se observó desorganización en las disciplinas de con-
junto al interactuar cada semana con personas diferen-
tes, los estudiantes del colegio acordaban con su grupo 
de amigos para cada 8 días cambiarse de actividad, tal 
vez movidos por la duda de cuál sería la mejor opción, 
diferente caso sucedió con los alumnos de disciplinas 
deportivas individuales y de danza que eran constan-
tes, aunque este ambiente dificulto la realización del 
trabajo de acuerdo con los lineamientos de la práctica; 
la mayoría de estudiantes de CENDA pudo realizar su 
trabajo implementando propuestas para participar en 
la búsqueda de soluciones a problemáticas educativas 
que relacionaban especialmente los valores institucio-
nales, la ciudadanía y el deporte o la modalidad artística 
desarrollada en el taller, se logró también y de forma 
categórica reconocer que el programa 40 X 40 va por 
un camino completamente administrativo y que en la 
mayoría de casos la llamada vinculación total con los 
PEI institucionales no sucede.
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Lic. Johanna Rodríguez Sandoval 

 “Todos en nuestra profesión podemos hacer 
investigaciones valiosas si aplicamos la observación 

continua y crítica. No debe haber duda con relación al 
que el futuro de la humanidad depende en gran parte 

de la libertad del investigador para seguir su propia 
trayectoria de pensamiento”.

Alexander Fleming 

El maestro como sujeto transformador de realidades 
implica fomentar escenarios de discusión, aciertos y 
desaciertos, fomentar la identidad profesional1 y apro-
piar el saber pedagógico y disciplinar, el maestro como 
agente social y accionar de discursos requiere perma-
nentemente estar aprendiendo, como lo afirma el pe-
dagogo colombiano Armando Zambrano en su texto 
formación, experiencia y saber: 

“… el profesor es quizá el sujeto que más dispues-
to debe estar para aprender; si se queda sola-
mente en los “conocimientos generales” apren-
dido durante sus años de estudio, termina siendo 
un individuo diestro en la repetición; si por el con-
trario, emprende una larga marcha para seguir 
avanzando en tales conocimientos, entonces di-
remos que estamos frente a la figura del profesor 
reflexivo. El profesor debe enseñar y aprender; 
al mismo tiempo que enseña aprende y aprende 
para enseñar mejor”. (Zambrano, 2007)

Por lo tanto el involúcranos en contextos distintos a la 
escuela, es permitirnos accionar con otros actores, es-
cenarios, realidades, problemáticas y necesidades, fun-
damentales para alimentar las miradas de los futuros 
educadores. En la práctica pedagógica propuesta para 
este semestre, Se asume al maestro como sujeto y líder 
social en escenarios comunitarios, promoviendo otras 
maneras de abordar la práctica pedagógica.

El abordaje de la práctica pedagógica se asume como 
un espacio de discusión participación y construcción 
de ciudadanías donde se intercambian experiencias, 
aprendizajes y construcción de colectividad, además 
permite, valorar el diálogo de saberes, consolidar las 
habilidades comunicativas e investigativas en los es-
tudiantes maestros y maestros tutores, reflexionar y 
confrontar los saberes y prácticas de los futuros edu-
cadores y ante todo asumirnos como investigadores de 
nuestro propio aprendizaje. 

El contexto comunitario asumido como otro escena-
rio educativo trae consigo diversas variables desde sus 
actores, prácticas comunicativas, relaciones interper-
sonales, dinámicas sociales, necesidades colectivas, 
empoderamiento de un territorio, reivindicaciones de 
proyectos de vida de los niños, niñas y jóvenes y ante 

El Educador Físico como Agente Social y Accionador de Discursos
Atrévete a observar, participar e implicarte 

Práctica pedagógica en el contexto comunitario

1  - Encaminada como: La identidad profesional es una especie de identidad social así planteada por el maestro Rafael Ávila 
en su texto ¿Qué es pedagogía?
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todo lecturas de realidades barriales; esto ha permitido 
realizar autoevaluaciones de nosotros mismos y de los 
procesos a desarrollar, puesto que reconocer procesos 
implica un autodescubrimiento y re-significación del 
papel del educador físico como actor capaz de interac-
tuar y aportar a las dinámicas que observa, participa y 
se implica.
 
El maestro como sujeto y líder social se asume como 
investigador de su propia práctica, desarrollando habi-
lidades de liderazgo y acción política en sus discursos, 
implica tejer rutas de búsqueda para indagar, entender 
y comprender un saber y/o conocimiento que tenga el 
factor de apropiación y empoderamiento, por lo tan-

to afirma que el sujeto reflexivo no es una opción, sino 
una decisión de asumirse como sujeto pensante de sus 
propias acciones, para entender y comprenderlas, en-
contrando así, un trasfondo de sujeto cultura, histórico 
y político.

Continuamos la construcción de la práctica pedagógi-
ca con sentido social en el contexto comunitario, se-
guimos andando entre encuentros y desencuentros, 
donde apostamos a la construcción colectiva entre los 
estudiantes maestros y los maestros tutores, así que los 
y las invitamos a que se atrevan a observar, participar e 
implicarse en la consolidación de la práctica pedagógica 
en el contexto comunitario.
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Docente: José Elmer López Arcila

Asumir el proceso de formación docente desde la asig-
natura de Práctica Pedagógica I, implica múltiples y a 
veces simultáneas cuestiones, como aquellas que se 
derivan del conocimiento pedagógico y disciplinar, de 
las metas y expectativas institucionales e individuales, 
de las funciones sociales y legales que encarna el oficio 
de enseñar, entre otras. Estas implicaciones contienen 
el asunto de lo humano y su proceso de constitución, 
en los cuales la dignidad y los derechos se convierten 
en uno de los focos de la actividad docente, punto cen-
tral del entramado de tareas y acciones en los diversos 
escenarios de encuentros e intercambios de saberes, 
donde la garantía y goce efectivo de los derechos es a 
la vez meta y preocupación. Para el caso particular del 
grupo de estudiantes con quienes se desarrolló el es-
pacio académico durante el primer semestre de 2015, 
vincularlos reflexivamente al anterior escenario era 
prioritario.

Este propósito se dispuso en tres etapas, que aunque 
expresadas analíticamente de manera lineal, funciona-
ron de manera aleatoria, según las circunstancias de 
las dinámicas individuales, colectivas y contextuales del 
grupo de practicantes, que tenían por eje fundamental 
la reflexión, entendida como un recurso para la ense-
ñanza.

La primera etapa Sensibilización consistió en la consul-
ta, lectura, proyección de videos y discusiones sobre 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA I / PERIODO: I-2015
La Reflexión: Un Recurso que Alimenta la Enseñanza

las implicaciones del ejercicio profesional docente en 
el marco de los conceptos de pedagogía, didáctica, sa-
ber, contextos y observación. Una segunda etapa Pro-
ducción Escrita individual y colectiva dispuesta desde 
el uso de herramientas ofimáticas online (Google Docs, 
Prezi, Google Drive, Gmail, Hangouts, Google Sheets) y 
para el fortalecimiento de lazos de fraternidad y soli-
daridad. La última etapa Experiencia que parte de la 
selección democrática de contextos y continúa con la 
vivencia de la observación, el registro, la transcripción 
y el texto descriptivo (inicial), se convierte en la situa-
ción que pregunta desde la selección de la mirada, los 
prejuicios y los lenguajes (contenedor de las represen-
taciones) por la objetividad y subjetividad en la recons-
trucción escrita de los acontecimientos, que proponen 
interrogantes técnicos y éticos, exigiendo relecturas y la 
vigilancia sobre los prejuicios.

Como producto de las anteriores etapas, los estudian-
tes organizados en dos grupos, redactaron documento 
escrito, entre otras producciones. El documento escrito 
se encuentra divido en dos apartados claramente dife-
renciados; la primera parte se concentra en la reflexión 
escrita sobre los conceptos de pedagogía, didáctica 
y saber, saberes de la educación física, observación y 
contextos, cada uno de estos parte de una pregunta 
orientadora, desde la cual se reflexiona y generan inte-
rrogantes. La segunda parte centra su contenido en la 
transcripción y construcción del texto descriptivo en el 
marco de los contextos observados y registrados, Esta-
ción de Transmilenio de la Calle 63 y Plaza de Mercado 
7 de Agosto. Cabe resaltar que este producto es fruto 
de los esfuerzos conjuntos en el marco del proceso de 
la clase.

Para finalizar, el enfrentamiento a la reflexión y su con-
creción en la escritura en un marco de apertura a diver-
sos escenarios de actividad humana, convoca al profe-
sional docente de la Educación Física, al asunto de lo 
humano en su heterogeneidad, como forma de supera-
ción de los conceptos uniformes y puesta en escena de 
la complejidad de los asuntos vitales que acompañan la 
tarea de enseñar.
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Desde el segundo semestre del año 2014 los estudian-
tes de práctica pedagógica III, de la Corporación Univer-
sitaria CENDA desarrollan el proyecto educativo “Arte-
factos tecnológicos para la implementación de la clase 
de la Educación Física en IED San José”, en la jornada 
tarde. 
Propuesta que ha tenido un impacto importante para 
la población estudiantil en sus proceso de formación y 
donde los practicantes han logrado afianzar su proceso 
de formación profesional; al tiempo y través de la prác-
tica, la universidad con su aporte de responsabilidad 
social como Institución Universitaria en los planteles 
educativos oficiales con quienes celebra convenios de 
cooperación.

Artefactos Tecnológicos para la Implementación 
de la Clase de Educación Física en la IED San José

El proyecto tuvo como metodología la Investigación 
Acción modalidad participante, que consiste en identi-
ficar el impacto de la transposición didáctica a través 
de los cuatro elementos de la espiral: Planeación-Ac-
ción-Observación-Reflexión, durante la implementación 
y articulación de los contenidos de la educación física, 
el modelo pedagógico Inteligencias múltiples del autor, 
Howard Gardner, y de la construcción de los artefactos 
tecnológicos entre el docente practicante junto con los 
estudiantes de los ciclos I, II y III y de esta manera iniciar 
la espiral nuevamente para planear una sesión de clase 
aún más pertinente, teniendo en cuenta las necesida-
des y características emergentes del proceso adelanta-
do con la población en contexto.

Fotos: Práctica Pedagógica III, IED San José. 2014 

Miguel Ángel Cante A.
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Lectura de Realidades y Dimensión Corporal

La Práctica Pedagógica I tiene como propuesta de tra-
bajo la identificación de lectura de realidades donde el 
estudiante de licenciatura de educación física puede 
vislumbrar contextos de intervención profesional. Para 
lograr el cometido se genera una concienciación práxi-
ca en la consulta de autores que abordan la observa-
ción desde el enfoque epistemológico educativo, con la 
realización de ejercicios de observación y descripción 
de objetos de los lugares visitados, como los medios 
para la construcción del conocimiento de manera in-
tencionada, donde la “fijación de la mirada” se dispone 
auscultar las acciones del individuo, las relaciones entre 
sujetos y la interacción con lo que le rodea. 

Posteriormente, se hace conciencia que el saber obser-
var requiere de fundamentación de literatura especiali-
zada para abordar la lectura de realidades de los esce-
narios y contextos bajo los conceptos como: deporte, 
recreación, cultura, sociedad, educación física, ejerci-

cio, adulto mayor, escuela, entre otros, que disponga la 
construcción de pre categorías o categorías de obser-
vación que son registradas con las ayuda de técnicas de 
recolección de información como el diario de campo, 
elaboración de entrevistas y/o encuestas. La siguiente 
parte del ejercicio práxico es lograr consciencia gru-
pal y en parejas para la construcción de documentos 
expositivos desde la consulta y elaboración de mapas 
mentales, categorías, preguntas y algunas hipótesis 
para comprensión de la realidad abordada en el hogar 
geriátrico, complejo acuático, parque Nacional, que 
fortalezca la actitud investigativa y formación profesio-
nal de los practicantes.

Finalmente, el proceso es socializado entre los estu-
diantes y docentes de práctica en entrenamiento de-
portivo y práctica pedagógica III, hecho que constituye 
nuevo escenario de reflexión pedagógica y de fortaleci-
miento profesional.

Miguel Ángel Cante A.
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Lic. Diego Fernando Muñoz Moreno

La práctica pedagógica I permite al estudiante CENDIS-
TA interactuar con varios contextos de educación for-
mal y no formal, con el fin de mostrar nuevas posibilida-
des laborales y de desempeño profesional. En este nivel 
que hace énfasis en la observación, se hacen lecturas 
de los diferentes contextos, identificando, las caracte-
rísticas, las condiciones, los agentes que intervienen, 
las necesidades propias de la población; conlleva a que 
los nuevos profesionales hagan parte de la realidad so-
cial de nuestro país, adaptando los procesos de ense-
ñanza – aprendizaje al interés y las nuevas tendencias 
sociales.

La Práctica Pedagógica II tiene como fin la construcción 
de propuestas pedagógicas basadas en los elementos 
teóricos, experiencias deportivas, recreativas, lúdicas y 
el interés de estudiante, orientados a diferentes con-
textos educativos. La habilidad del docente consiste en 
identificar necesidades escolares o problemas a través 
de registros de información.

Práctica Pedagógica I y II

La planeación de actividades, permite al estudiante 
organizar los temas de interés acordes a la población 
asignada, a la vez hacer el seguimiento y control. El aná-
lisis de los resultados obtenidos y las conclusiones del 
trabajo dan un parámetro de evaluación y reflexión en 
que hacer profesional del futuro Licenciado en Educa-
ción Física.

La reflexión pedagógica se hace a través de diarios de 
campo y de las evidencias fotográficas o videos, es ne-
cesario identificar cual es el rol y la participación activa 
docente, el rol y el interés del estudiante frente a la pro-
puesta, los recursos didácticos, las habilidades comu-
nicativas, la descripción general de la clase y el uso de 
recursos físicos y materiales.

En esta etapa formativa las experiencias significativas 
son de gran importancia sobre todo en estudiantes que 
nunca han tenido la oportunidad de interactuar y dirigir 
procesos de formación educativa.
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Hablar de pos conflicto es mencionar una serie de 
cambios sociales que van a tener un impacto dentro 
de la sociedad; las experiencias internacionales mues-
tran que la pobreza se incrementa en estas naciones 
cuando se está saliendo del conflicto; es decir que el 
país tiende a ser vulnerable en muchas facetas socia-
les que intervienen en el desarrollo del mismo como 
la política, la economía, la reinserción de los involucra-
dos entre otros. La AIF (Asociación Internacional para 
el Fomento), entidad que se encarga de proporcionar 
el financiamiento internacional para la reconstrucción 
de los países que salieron del conflicto, demuestra lo 
antes postulado.

Se necesitan estrategias que vinculen a toda la sociedad 
en todos sus aspectos a una verdadera reconciliación y 
sobre todo la implementación de planes y programas, 
que demuestren el cambio al cual se proyecta dicho 
país; de esta manera la Corporación Universitaria CEN-
DA, con su programa de Tecnología en Entrenamiento 
Deportivo ha querido a partir de este primer semestre 
de 2015 vincularse con estrategias deportivas y/o re-
creativas desde el área del Deporte, la Educación Física 
y el Manejo del Tiempo libre contemplados en la ley 
181, con alternativas “deportivas” como: Salvamento 
Acuático deportivo, Batalla de Fuerza, Fistball, Flag, Ul-
timate, Palotroque, Balón Korf, Front Ball, Baile Depor-
tivo, Golf, Levantamiento de potencia y Racquetball, las 
cuales se dieron a manera de seminario, iniciando el 17 
de abril hasta el sábado 9 de junio de 2015 a las 6:00 
pm, en las instalaciones de la sede de Educación Física 
de la calle 62.

Estos deportes, en su mayoría fueron tomados de los 
juegos mundiales de Cali 2013, las características de 
estos se basan en su fácil implementación y práctica, 
no requieren de espacios muy sofisticados y la forma 
de llevarse a cabo no es complicada, no precisan del 
combate, de la agresión o en otras palabras del con-
tacto físico, lo que los convierte en una buena opción, 
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novedosa, práctica y de mucha adrenalina para su desa-
rrollo en las diferentes ciudades y poblaciones donde lo 
tradicional no es para todos, o simplemente porque no 
acuden al contacto físico, lo cual se quiere evitar, y de 
esta manera poder mostrar una nueva faceta del Entre-
namiento Deportivo así como de los futuros Tecnólogos 
egresados de CENDA, posicionando la Institución con 
propuestas novedosas, de impacto, de cambios socio-
deportivos, líderes en el fomento de los nuevos depor-
tes capitalinos.
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