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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue fortalecer las competencias asociadas al eje básico 

“relaciones con la historia y la cultura” de las ciencias sociales a través de la danza folclórica 

colombiana como herramienta didáctica en estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa José Eusebio Caro (INEM). Correspondió a un estudio cualitativo basado en el diseño 

Investigación-Acción. Participaron en el estudio 46 estudiantes y se utilizaron como 

instrumentos de recolección de información una prueba inicial y el diario pedagógico. Las 

subcategorías analizadas correspondieron a las habilidades científicas asociadas con las ciencias 

sociales: explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y organizar 

información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis compartir los resultados. A partir 

del marco teórico y exigencias del Ministerio de Educación Nacional se creó una estrategia 

didáctica denominada “Exploración Semántica, Prágmática, Contextual, Movimiento/color y 

Legado/realidad (SPCML por sus siglas) desde la danza folclórica colombiana” y se aplicaron en 

total 30 actividades a partir de la selección de seis canciones. Los resultados evidencian que la 

intervención basada en la estrategia didáctica Exploración SPCML permitió desarrollar y 

mejorar las habilidades científicas asociadas con las ciencias sociales  en la mayoría de los 

participantes. Así mismo, se muestra otro tipó de beneficios a partir de la aplicación de la 

estrategia entre los que se destaca el trabajo en equipo, la capacidad comunicativa, la expresión 

corporal, la participación y el rescate de memorias y experiencias familiares. 

Palabras clave: ciencias sociales, danza folclorica, didáctica, estrategia didáctica, competencias, 

historia, cultura. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to strengthen the tools associated with the basic axis "relations 

with the history and culture" of the social sciences through the Colombian folk dance as a 

didactic tool in students of the eighth grade of the José Eusebio Caro Educational Institution 

(INEM ) Correspond to a qualitative study based on the Research-Action design. 46 students 

participated in the study and an initial test and the pedagogical diary were used as information 

collection instruments. The subcategories analyzed correspond to the scientific skills with the 

social sciences: they explore facts and phenomena, analyze problems, observe, collect and select 

relevant information, use different methods of analysis, share the results. Based on the theoretical 

framework and requirements of the Ministry of National Education, a didactic strategy called 

"Semantic Exploration, Pragmatic, Contextual, Movement / Color and Legacy / reality (SPCML 

for its acronym) from Colombian folk dance" was created and applied in total 30 activities from 

the selection of six songs. The results show that the intervention based on the SPCML 

Exploration didactic strategy allowed to develop and improve the scientific skills associated with 

the social sciences in the majority of the participants. Likewise, another type of benefits is shown 

from the application of the strategy, among which teamwork, communicative capacity, corporal 

expression, participation and the recovery of memories and family experiences stand out. 

Keywords: social sciences, folkloric dance, didactic, didactic strategy, competitions, history, 

culture. 
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1. Problema de investigación 

 

1.1. Descripción de la situación problémica  

 

Las ciencias sociales corresponden a un campo significativo para la educación y la 

formación de los niños y las niñas. Más allá de lo planteado dentro de la Ley 115 de 1994 o Ley 

General de Educación donde se interpreta este campo disciplinar como área obligatoria, hoy más 

que nunca las ciencias sociales representan un ámbito de análisis y un camino para visibilizar, 

reflexionar, estudiar, comprender, interpretar y generar una mayor consciencia sobre los 

problemas más urgentes de todas las sociedades, sean estas locales, nacionales o regionales-

internacionales. En efecto, el aula de clase representa una ventana, hablando figurativamente, 

porque le permite a los estudiantes y docentes mirar de forma detenida y reflexiva los problemas 

que circundan en el medio social y humano: 

 

El aula de clase es el lugar por excelencia donde se establece la interacción entre el 

profesor y los estudiantes y se convierte en una ventana de la cotidianidad, porque 

es allí donde se muestran las diferentes percepciones, a fin de aportar de manera 

activa en la solución de los conflictos, donde las desigualdades y las pocas 

oportunidades son el común denominador que aumenta las tensiones en los 

diferentes concepciones y entornos en los que ellos se desenvuelven. Esto llevó a la 

búsqueda por comprender nuestro rol como profesores en la sociedad actual 

ámbitos, y —en la mayoría de los casos— desborda nuestro margen de 

comprensión y acción. (Martínez y Quiroz, 2012, p. 86) 
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La preocupación siempre vigente de las ciencias sociales como terreno de formación y 

aprendizaje se debe esencialmente a su constante desarrollo y cambio, porque encuentra en el 

devenir histórico una multiplicidad de fenómenos que la lleva a expandirse, nutrirse y 

extenderse. Por ejemplo, la evidente crisis del medio ambiente, el agotamiento de los recursos y 

el cambio climático que lleva al desplazamiento, a los conflictos y a la transformación de los 

modos de vida, generan nuevas perspectivas de reflexión para los docentes y estudiantes desde 

las ciencias sociales, o lo mismo sucede con la protección cada vez mayor de los Derechos 

Humanos a nivel internacional los cuales impulsan debates formativos en la escuela para 

procurar una sociedad más justa y democrática en la que imperen los discursos y las prácticas en 

favor de derechos y las libertades fundamentales. Como lo señala Claudino (2015): 

 

El gran desafío que aparece en las ciencias sociales es el de remar contracorriente, 

resguardadas en la autonomía escolar, y así llevar al espacio público las personas y 

lugares olvidados en los discursos hegemónicos y presentarlos como algo más que 

números y realidades distantes. Los Derechos Humanos tienen que ser colocados 

en el centro de las ciencias sociales, así com la identidad singular de las personas, 

de los territorios y de los temas desvalorizados en los discursos hegemónicos y en 

las prácticas escolares. (p. 49) 

 

En esa relación entre contexto-sujeto se ubica el docente de ciencias sociales que intenta, 

por un lado, construir posturas específicas con conocimiento de los problemas y los fenómenos 

histórico-sociales, y por otro, generar estrategias didácticas y pedagógicas para socializar los 

fenómenos, los puntos de vista y el fortalecimiento de las posturas propias de los estudiantes. 
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Pero el problema se encuentra en la misma naturaleza de las ciencias sociales como campo de 

estudio y área de formación, pues esta integra múltiples fenómenos que pueden ser analizados 

desde las más variadas aristas además de contar con infinidad de relaciones con otros campos del 

conocimiento y la historia.  

 

Además de lo anterior, y delimitando el problema de investigación al contexto colombiano, 

se encuentra la debilidad de las ciencias sociales desde la misma legislación educativa -Ley 115 

de 1994-, la cual poco logró aclarar en cuanto a qué enseñar y qué aprender en el terreno de esta 

área del conocimiento. Esto lo detalla Arias (2015) que indica que en el siglo 19 se buscó desde 

los espacios de formación (escuelas parroquiales, cantones e instituciones de formación 

profesional), fortalecer la identidad nacional y la visión de país incluyendo en los procesos de 

enseñanza geografía, historia y cronología, aunque sin ninguna estructura específica ni un 

horizonte. Esto condujo a que gran parte del siglo 20 se buscará reproducir desde las escuelas las 

ideas conservadoras como los próceres nacionales idealizados, la devoción religiosa, la 

República como figura inmaterial de orgullo -la madre patria-, entre otros, y así mismo 

invisibilizando determinados grupos como los grupos étnicos y campesinos. En resumen, las 

ciencias sociales que debieron contribuir en el siglo 19 y 20 a la construcción de unidad y 

Nación, representó una fórmula para socializar determinadas ideas en favor de grupos 

específicos y sus intereses.  

 

Solo es en la última cuarta parte del siglo pasado donde diversidad de hechos 

internacionales y nacionales condujeron a una nueva perspectiva de lo qué se debía enseñar 

desde las ciencias sociales en las escuelas. Ejemplo de ello son el comunismo, la guerra fría, las 
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luchas guerrilleras en América Latina, las dictaduras militares, la globalización, el 

neoliberalismo económico, el modelo de desarrollo basado en la producción y el consumo, entre 

otros en el ámbito internacional, y las contribuciones de la historiografía, el aumento de la 

escolarización, los movimientos sociales, entre otros en el país, facilitaron que la enseñanza de 

las ciencias sociales se viera más desde el sentido cosmopolita y transformador, abandonando el 

sentido romántico y patriótico. Con la llegada de la década de los 90 del siglo 20 las 

transformaciones fueron profundas: la apertura económica, la Constitución Política de 1991 que 

reemplazaba la Constitución centenaria de 1886, la visibilización de nuevos grupos en el país 

como la población étnica, y no está demás, la Ley General de Educación.  

 

La Ley 115 de 1994 definió como área fundamental en su artículo 23 numeral 2º las 

“ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia”, la cual se articuló con 

la enseñanza obligatoria de la que habla el artículo 14 respecto de: “a. El estudio, la comprensión 

y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica; […] d. La educación para la justicia, la 

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 

formación de los valores humanos, […] y f. El desarrollo de conductas y hábitos seguros en 

materia de seguridad vial […]”. Al parecer, se intenta una formación integral desde esta área, 

pero el problema se encuentra en la complejidad que impulsa la integración de diferentes 

escenarios de aprendizaje porque incluye, además de historia, los temas sociales, la política, la 

constitución, la geografía, la democracia, la paz y la justicia, la instrucción cívica, entre otros, los 

cuales no pueden ser abordados de manera plena dada su poca estructura y los cortos tiempos 

destinados dentro del currículo para ello, los cuales no pasan de cuatro horas semanales: 

 



16 

 

Para escándalo de los historiadores, bajo esta denominación, y hasta la fecha, la ley 

organizó un compilado desarticulado de materias sin norte ni jerarquía alguna, 

haciendo que no sólo desaparecieran los postulados disciplinares, en aras de una 

supuesta interdisciplinariedad, sino que su tiempo escolar se comprimió al extremo 

de dejar un solo bloque académico en unas pocas horas a la semana (de 2 a 4 horas 

dependiendo de la institución). (Arias, 2015, p. 139) 

 

Y con la formulación en el 2004 de los estándares básicos en ciencias sociales del 

Ministerio de Educación Nacional, se apostó a la formación por competencias definiendo un 

conjunto indicadores relacionados con “el saber y el saber hacer” para esta área. Para el autor 

citado, los estándares desconocen el contexto social de los sujetos, su papel en el entorno y la 

autonomía escolar al homologar la enseñanza de esta Ciencia. Además enfatiza que se dispuso 

“un mar de indicadores imposibles de abarcar en períodos del calendario escolar; y volvieron a 

los contenidos cronológicos y secuenciales que los lineamientos, expresamente, pretendieron 

superar” (p. 139). Sin embargo, la posición del autor de esta investigación varía respecto de lo 

que plantea Arias (2015), pues no se trata de desconocer plenamente algunas de las bondades 

propias de los estándares básicos de ciencias sociales. En efecto, los estándares no terminan por 

acabar la autonomía escolar tan defendida dentro de la Ley 115 de 1994 ni por formular un 

inacabado conjunto de temas imposibles de abordarse, sino corresponden ante todo a un amplio 

conjunto de lineamientos mínimos sobre lo que debe saber y saber hacer el estudiante, sirviendo 

de guía en la definición de estrategias didácticas y pedagógicas más que en la formulación de 

contenidos. 
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Claro está, el grave error de las instituciones educativas y los docentes es equiparar los 

estándares básicos a los contenidos, y ello no es así. Por ejemplo, un estándar básico para el 

grado octavo es: “analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 

que dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos”. Como se observa, 

el fin del estándar no es memorizar los procesos de independencia de los Estados en el siglo 19, 

sino analizar, lo cual sugiere que el estudiante debe desglosar, fragmentar, dividir los fenómenos 

abordados, es decir, los procesos de independencia. Y frente a ello, el docente está en la libertad 

de seleccionar algunos casos para que sean comparados desde la lectura de los hechos, teniendo 

en cuenta criterios sociales, económicos, políticos y culturales. En ese orden, se trata de localizar 

información, extraer y organizar datos, estudiarlos y compararlos, formular hipótesis y 

comprobarlas, y construir conclusiones. En otras palabras, el tema es el medio pero el fin es 

totalmente distinto, y tal vez la incapacidad de definición de esto es lo que lleva a que se 

traduzcan los estándares de las ciencias sociales en compendios temáticos sin funcionalidad en 

términos de formación integral. 

 

Hasta el momento, el problema de la investigación en el ámbito teórico-investigativo se 

puede sintetizar en las siguientes ideas: 1. El constante desarrollo y transformación de las 

ciencias sociales que tienen incidencias educativas, curriculares, pedagógicas y didácticas, 2. 

Dado lo anterior, la necesidad permanente de explorar y reflexionar sobre el tema de la 

formación de las ciencias sociales y a la vanguardia de los cambios sociales, políticos, históricos 

y culturales, 3. La falta de definición de unos lineamientos específicos a lo largo de las políticas 

públicas educativas, 4. Una enseñanza de las ciencias sociales basada principalmente en el 

romanticismo y el sentido patriota, 5. Una incapacidad evidente para generar transformaciones 
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en el campo pedagógico y didáctico que lleven a la transición hacia la formación de 

competencias, 6. Una débil perspectiva sobre la utilidad de la formación de las ciencias sociales, 

y 7. Limitaciones en la comprensión y funcionalidad de los estándares básicos en ciencias 

sociales. 

 

Pero además, el problema de esta investigación también es de orden práctico pues se 

contextualiza en la Institución Educativa José Eusebio Caro (INEM) de la ciudad de Cúcuta 

(Colombia), y específicamente, el grado octavo de básica secundaria. Desde este nivel analítico, 

se reconocen tres tipos de problemas: uno basado en la experiencia dentro del aula, otro en los 

resultados de las últimas Pruebas Saber del año 2017 y  uno centrado en la carencia 

metodológica del área de ciancias sociales a nivel institucional. En el primer tipo de problemas 

se tiene que los estudiantes del grado octavo presentan problemas para ubicarse en el tiempo y el 

espacio, confundiendo épocas, edades, periodos o siglos, o espacios territoriales específicos 

partiendo de referentes internacionales o nacionales. Así mismo, no logran captar el hilo de los 

hechos y sus propias relaciones, conduciendo muchas veces a que interpreten los fenómenos de 

una manera aislada sin conexiones. También se evidencia baja capacidad para conceptualizar y 

exponer puntos de vista o ideas argumentadas, lo cual se profundiza con los bajos niveles de 

lectura y la poca motivación para explorar textos. Todas estas limitaciones conducen a un bajo 

desarrollo de las habilidades científicas requeridas en ciencias sociales: “explorar hechos y 

fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y organizar información relevante, utilizar 

diferentes métodos de análisis y compartir los resultados”. 

 



19 

 

Desde el segundo ámbito del problema mencionado se encuentran los resultados de las 

Pruebas Saber 2017 en ciencias sociales y ciudadanas, las cuales indican que el 72% de los 

estudiantes se encuentran en un desempeño no deseable (insuficiente y mínimo). El 26% se 

encuentra en un nivel 3 (satisfactorio) y sólo el 2% en un nivel 4 (avanzado) conforme a los 

resultados de la gráfica 1. Cabe señalar que los resultados institucionales no distan de los 

resultados nacionales, lo que permite inferir que hay dificultades y limitaciones del mismo orden 

o la misma naturaleza en la mayoría de instituciones educativas del país. 

  

Figura 1. 

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en sociales y ciudadanas. Comparativo IE y 

nacional. 

 

Fuente: MEN (2017). Reportes de resultados para establecimientos educativos 2017-2-. 

Institución Educativa José Eusebio Caro (INEM) 
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Así mismo, el informe de resultados muestra cinco aprendizajes evaluados y el porcentaje 

de respuestas incorrectas por cada uno: 

 

- Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos: 48%. 

- Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales: 54%. 

- Evalúa usos sociales de las ciencias sociales: 59%. 

- Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación: 49%. 

- Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas 

sociales: 49%. 

 

Como se observa, los hallazgos indican que la mayoría de los estudiantes por cada uno de 

los aprendizajes manifiestan debilidades en sus competencias en ciencias sociales, por lo que se 

hace necesario nuevas estrategias didácticas que promuevan, especialmente, el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. Y es por ello que surge la siguiente investigación, la cual enlaza 

dos puntos de la formación integral para generar experiencias de aprendizaje significativo: por 

un lado, las ciencias sociales vista desde las competencias de los Estándares Básicos, y por otro, 

la danza folclórica colombiana y la canción que está asociada a la formación artística. 

 

El tercer elemento del problema de investigación desde la perspectiva práctica que encierra 

el quehacer educativo y formativo de la Institución Educativa se refiere a una carencia 

metodológica del área de ciencias sociales y que se manifiesta en la rigidez de la acción docente 

al momento de abordar la misma como campo de formación. Esto conlleva a que el área sea 
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asumida desde prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en el dictado, la transcripción, las 

guías, y otras acciones que naturaleza vertical. Por tanto, se evidencia la necesidad de que las 

ciencias sociales empiecen a entrar en dinámicas donde se nutran didácticamente de otros 

campos para llenarse de elementos y poder tránsitar sus contenidos de manera pertinente a las 

necesidades del contexto. Y en ese sentido, esta investigación recurre al campo de la artística, 

específicamente, la danza folclórica colombiana y la canción, para tomarlas como base de la 

tarea didáctica y pedagógica del docente que conlleve a estimular el aprendizaje de los 

estudiantes y el desarrollo de sus habilidades. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿Cómo implementar la danza folclórica colombiana y la canción como una estrategia didáctica 

para desarrollar las competencias asociadas al eje básico “Relaciones con la historia y la cultura” 

de las ciencias sociales en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa José Eusebio 

Caro (INEM)? 

 

1.3.  Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Fortalecer las competencias asociadas al eje básico “relaciones con la historia y la cultura” 

de las ciencias sociales a través de la danza folclórica colombiana y la canción como herramienta 

didáctica en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa José Eusebio Caro (INEM). 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Reconocer las principales dificultades de los estudiantes del grado octavo de básica 

secundaria de la Institución Educativa José Eusebio Caro (INEM) frente a las competencias 

asociadas con el eje básico “relaciones con la historia y la cultura” de las ciencias sociales. 

 

Diseñar una estrategia didáctica basada en la danza folclórica colombiana y la canción para 

el fortalecimiento de las competencias asociadas al eje básico “relaciones con la historia y la 

cultura” de las ciencias sociales dirigida a estudiantes del grado octavo. 

 

Valorar los alcances de la propuesta pedagógica, a través del análisis de los resultados 

obtenidos con el desarrollo de las actividades. 

 

1.4. Justificación 

 

Saber motivar en el ámbito pedagógico puede ser uno de los principales interrogantes de 

los docentes en su labor diaria. ¿Cómo crear expectativas? ¿Cómo impulsar la participación 

activa en el aprendizaje? ¿Cómo incluir las nuevas tecnologías en función de crear nuevos 

canales de comunicación que estimulen la reflexión, la discusión y la inteligencia? Y por otro 

lado, se encuentra el deseo de los estudiantes por encontrar y experimentar procesos formativos 

salidos de la tradición y las prácticas escolarizantes que limitan su potencial y participación. La 

motivación es una preocupación tanto para docentes como estudiantes, y por ello, las nuevas 
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estrategias pedagógicas y didácticas se convierten en nuevos escenarios que facilitan esta 

constante búsqueda.  

 

La propuesta didáctico-pedagógica que se busca implementar está sustentada en esta y 

otras preocupaciones, y por ello, la misma parte de la danza folclórica colombiana y la canción 

que guardan en sí los más diversos estímulos para el sujeto: movimiento, color, sonido, 

significado, sentido, a fin de superar lo que comúnmente se hace en las aulas y fortalecer una 

competencia en específico de las ciencias sociales: Relaciones con la historia y la cultura. Se ha 

seleccionado este eje de las competencias por articularse con la danza folclórica colombiana y la 

canción, la cual guarda historias, relatos, significados, imaginarios, sentidos y perspectivas. De 

esta manera, el estudiante al cantar y danzar va más allá y encuentra en esta dinámica la 

oportunidad de explorar las ciencias sociales y otorgarle función y razón. Pero además, la danza 

supone un esfuerzo colectivo, responsabilidad, trabajo en equipo, coordinación y sensibilidad. 

De esta manera, el participante integra sus más diversas dimensiones (cognitiva, emocional, 

metacognitiva, social, axiológica, física) lo cual hace de la danza una experiencia completa y 

enriquecedora. 

 

La investigación a través de la danza y la canción permite que los jóvenes comprendan su 

cultura y sus raíces, potenciando el valor otorgado a las tradiciones artísticas y culturales, lo que 

los obliga a buscar información sobre el contexto de las canciones y las danzas folclóricas y 

cómo estas son una expresión y manifestación del desarrollo histórico, político, social y cultural 

de la sociedad. 
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Es utilizar la danza y la canción como fuente, para interrogar la historia directamente, 

buscar en ella los datos que puedan aportar en relación al tema que se investiga, sea social, 

cultural político o económico: “la danza por su condición de obra de arte o simplemente por su 

presencia en la sociedad como manifestación humana es un retrato de época, en ella se advierten 

las distintas mentalidades del hombre en el tiempo, es un documento vivo que permite al 

historiador comprender el pasado” (Cifuentes, 2008). 

 

El desarrollo de estas competencias en los estudiantes será fundamental para mejorar los 

procesos integrales en los jóvenes ya que esto le permite comunicarse mejor en su entorno, 

comprender la realidad en que viven y los procesos de transformación de la sociedad a lo largo 

de la historia, la investigación apoyada en la danza y la canción permite a los jóvenes mejorar los 

procesos de comprensión del contexto, los ubica en un espacio y en un tiempo despertando en 

ellos la curiosidad y el deseo de aprender, logrando así que se interesen por conocer su historia lo 

que permite mejorar los proceso de enseñanza y aprendizaje del área de ciencias sociales. 

 

Es imperativo incentivar a los jóvenes a investigar y encontrar respuestas a todos los 

problemas sociales y políticos que tienen su origen y desarrollo en la misma actividad humana, y 

que hacen parte de su contexto impactándolos o afectándolos en menor o mayor medida. Las 

ciencias sociales es una alternativa para este logro formativo porque conduce al estudiante entre 

el pasado y el hoy, y le permite reconocer los procesos, las relaciones, las rupturas y los saltos 

que se presentan. Frente a ello, la investigación educativa es una exigencia para la producción de 

conocimiento respecto de problemas particulares que viven las comunidades escolares y la 

transformación deseada: 
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La investigación es un proceso que les permite producir conocimiento y 

comprensión sobre la educación, al estudiar problemas tales como las relaciones 

con la educación y la formación del ser humano en contextos claramente 

caracterizados o, los relacionados con los procesos de la enseñanza y el aprendizaje 

de las ciencias y de las disciplinas del saber y de las construcciones conceptuales 

quien en las mismas se promueven desde la formación de las múltiples 

inteligencias a través de la gestión y evaluación curricular en las instituciones 

educativas de todo carácter y nivel. (Ianfranceso, 2013, p. 18) 

 

Entonces, las ciencias sociales no sólo se centra en el saber epistemológico propio de su 

campo, además profundiza en el “aprendizaje” de la misma ciencia y para ello acude a la 

pedagogía y a la didáctica como referentes para producir conocimientos que permita interpretar 

cómo aprenden los sujetos. Se trata de una necesidad que está enmarcada en la cotidianidad de la 

práctica pedagógica, y por ello, el escenario de la Institución Educativo José Eusebio Caro 

(INEM) se convierte en una oportunidad para el cambio y el desarrollo de nuevas experiencias 

innovadoras. 

  

1.5. Contextualización de la institución  

 

La Institución Educativa INEM José Eusebio Caro se encuentra en la ciudad de Cúcuta 

(Norte de Santander, Colombia), ubicada en las comunas 3 y 5 de la ciudad. Se trata de una 

Institución pública mixta y de reconocida tradición en la ciudad. El colegio INEM José Eusebio 
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Caro es una institución que durante muchos años se ha destacado por la formación técnica que le 

ha permitido a sus egresados, desempeñarse en áreas industriales y comerciales. Actualmente 

esta institución hace múltiples esfuerzos por valorar las potencialidades artísticas y culturales de 

sus estudiantes, sin embargo se ha encontrado con dificultades tanto actitudinales como de 

recursos. Fue creada durante el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1969 para atender la 

necesidad de mejorar la calidad educativa en concordancia con las modernas tendencias 

educativas y necesidades del país, e inició labores en 1970. 

 

Respecto de los estudiantes, se trata de una población flotante conformada por niños, niñas 

y jóvenes de barrios de la  periferia de bajos recursos económicos estratos 1 y 2, muchos   

desplazados por la violencia o migrantes del vecino país de Venezuela y en un porcentaje bajo de 

los barrios aledaños a la institución. Forman parte de hogares donde la cabeza de la familia es la 

madre, en algunas casos viven con pareja (son independientes de sus padres) o viven con algún 

familiar o un amigo o solos. La principal fuente de empleo de las familias es el comercio 

informal. 

En cuanto al direccionamiento estratégico, la misión de la Institución es: 

 

Ofrecer educación de calidad en los niveles de pre-escolar, básica, media 

académica y media técnica según la vocación productiva que la región, el país y el 

mundo global  requieran para formar al estudiante inemita  como un ser integral  

respondiendo a los fines, la política y objetivos de la educación colombiana que 

fundamenta su accionar  según  las orientaciones de la Unesco en cuatro saberes  y 

competencias fundamentales: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer 
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y aprender a convivir  para propiciar calidad de vida individual, institucional 

familiar y comunitaria. (Proyecto Educativo Institucional. Institución Educativa 

INEM José Eusebio Caro) 

 

Y por otro lado, la visión de la Institución es: 

 

Garantizar el compromiso de la calidad total en su quehacer educativo, 

propendiendo por la formación integral del estudiante inemita, actuando en la 

formación cristiana, humanista, científica, técnica, artística y deportiva de tal 

manera que le permita posicionarse siempre como una institución   que trascienda 

su labor como la mejor en su devenir histórico en el oriente colombiano y en la 

nación. (Proyecto Educativo Institucional. Institución Educativa INEM José 

Eusebio Caro) 

 

En cuanto al modelo pedagógico, cabe señalar que la Institución con sus directivos y 

docentes se encuentran en la actualidad trabajando en este punto, intentando redefinir el mismo 

ante las nuevas exigencias. El modelo pedagógico hasta ahora imperante en la Institución se ha 

caracterizado por ser humanizador, no excluyente, no discriminatorio, pluralista y alegre, y estar 

basado en los aportes del modelo tradicional y el enfoque constructivista y otras corrientes 

cognoscitivas.   
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2. Marco referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En este apartado se hace una revisión de los antecedentes investigativos relacionados con 

el tema de estudio y que se refieren en particular a tres elementos asociados por su misma 

naturaleza: danza, música y canción. En primer lugar se hace una descripción de los antecedentes 

internacionales para luego abordar aquellos de alcance nacional, y por último, se abordan los de 

tipo local o regional. Se puede señalar de manera previa que las investigaciones consultadas 

demuestran que la danza y otras formas de manifestación artística como la canción han sido 

utilizadas como medio pedagógico y didáctico para la formación y el aprendizaje de los sujetos 

en los diferentes niveles de escolaridad, pues conducen a reflexiones semánticas y prágmaticas 

para un contexto. 

 

2.1.1. Internacionales. 

 

En Argentina se encuentra la investigación de Correa (2016) denominada “Danza, 

expresión e inclusión. Un acercamiento hacia la danza integradora y la danza deportiva en silla 

de ruedas como prácticas inclusivas”. El estudio fue desarrollado por el autor para obtener el 

título de Magíster en Educación Corporal de la Universidad de la Plata y tuvo como objetivo 

hacer un aporte teórico que explicara la forma en que la danza integrada y la danza deportiva en 

silla de ruedas facilitaban la inclusión social y cultural de personas en situación de discapacidad. 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo y se utilizó como método el análisis de contenido 

para el procesamiento de la información. Como instrumento de recolección de información se 
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utilizó la entrevista en profundidad aplicada a nueve bailarines (6 con discapacidad y 3 sin 

discapacidad) inmersos tanto en la danza integradora como en la danza deportiva.  

 

Los resultados de la investigación se exponen en categorías y subcategorías halladas en el 

proceso de codificación de las narraciones de los entrevistados. Estas categorías le permiten 

inferir al autor que la danza integradora y deportiva se convierten en “oportunidades de inclusión 

y expansión de las relaciones sociales de los individuos involucrados en dichas situaciones”, es 

decir, son circunstancias en las que se pueden superar las limitaciones que tienen los individuos 

para interactuar tanto con ellos mismos como con los individuos que hacen de espectadores. 

Expresa el autor: “De esta forma vemos que la inclusión es el resultado de la suma de 

oportunidades exitosas que son posibles gracias a cualquier ciudadano”. En ese orden de ideas, 

cuando se emplean estrategias educativas basadas en la danza no sólo se está fortaleciendo la 

dimensión artística de la persona, también se abre la posibilidad para que las personas sean 

incluidas en términos sociales. Lo mismo se espera de la investigación que se adelanta con los 

estudiantes del grado octavo, pues la inclusión comprende un requisito fundamental para la 

formación de competencias. Y es que en efecto, la danza es un espacio de aceptación para el 

fortalecimiento del respeto en la diversidad, pero también, un escenario de reflexión para muchos 

temas y problemas que son de interés para las ciencias sociales. 

 

En España se encuentra la investigación de Vega (2015) denominada “La danza como 

herramienta para la integración y el aprendizaje integral del alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales en Educación Física” desarrollada para la obtención de título de postgrado 

de la Universidad de Valladolid. El objetivo de la investigación se centró en el análisis y el uso 
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de la danza como medio en la integración y aprendizaje de estudiantes con NEE, y para ello se 

hizo una propuesta didáctica que se aplicó y evaluó conforme a los resultados obtenidos. 

Correspondió a un estudio de enfoque cualitativo y de tipo Investigación-Acción. Participaron en 

la intervención estudiantes de primero de básica primaria y se consideraron un conjunto de 

principios para el desarrollo de las actividades: normalización, significatividad o priorización, 

participación, realidad y contextualización. Así mismo, las lecciones incluían el trabajo 

individual, en pareja, en pequeños grupos o en grandes grupos. Los resultados del estudio 

muestran que la intervención ha ayudado en la mejora de la motricidad, la cognición y las 

capacidades sociales de los estudiantes incluyendo los participantes con NEE. 

 

La investigación señalada tiene relación directa con el estudio que se pretende en varios 

aspectos. Primero, se enfoca en el uso de la danza como instrumento para el fomento de otras 

capacidades, por ejemplo, las de tipo cognitivo que son esenciales en los procesos de formación 

en las ciencias sociales. Segundo, utiliza una estrategia didáctica apoyada en la danza, la cual es 

implementada y luego evaluada por sus resultados. Sin embargo, se debe resaltar que en esta 

investigación no se logra establecer de manera directa los alcances de la propuesta respecto de 

categorías como la cognición o las capacidades sociales de los estudiantes. En el estudio que se 

adelanta a fin de completar el análisis y las relaciones se aplica una prueba inicial que permite 

evaluar habilidades cognitivas o científicas relacionadas con las ciencias sociales y el diario 

pedagógico como medio para establecer las relaciones entre intervención y logros alcanzados. 

 

También en España se encuentra la investigación de García (2014) presentada como tesis 

de grado para la Universidad de Cádiz titulada “La importancia de la música para el desarrollo 
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integral en la etapa de Infantil” y cuyo objetivo fue el desarrollo de una propuesta que integra la 

música para la formación en estudiantes de preescolar. En este estudio también se incluye la 

canción como elemento esencial para el trabajo con los estudiantes. Los resultados de la 

investigación evidencian una mejora en las dimensiones cognitiva, social, comunicativa y 

emocional de los niños, pero así mismo se destaca la manera en que se mejora la participación y 

la motivación de los estudiantes a partir del juego y la lúdica. Así mismo, concluye la autora que 

desde la música es posible desarrollar múltiples áreas del currículo asociadas con la lógica 

matemática, la lecto-escritura, el ámbito social, la orientación espacial, la expresión corporal, la 

artística y la creatividad. Esta investigación muestra que desde los primeros años de escolaridad 

la danza, la música y la canción son objeto de estrategias pedagógicas y didácticas, y además, 

evidencia que es posible utilizar estos elementos desde múltiples áreas del currículo 

convirtiéndose en una apuesta transversal. 

 

Así mismo en el ámbito internacional se encuentra el estudio sistematizador de estado del 

arte realizado por Pérez (2014) y el cual tiene por objeto analizar la música como herramienta 

para el desarrollo de la competencia intercultural en el aula. Resulta pertinente este estudio 

porque explora y analiza diferentes investigaciones desarrolladas desde la música como 

herramienta para la formación y el desarrollo de habilidades, en este caso, aquellas que se 

despenden de la competencia intercultural. Los resultados del análisis documental muestra que la 

música ha sido incorporada a programas y estrategias educativas desde diferentes áreas con 

propósitos distintos y para diferentes grados de escolaridad. Destaca en sus conclusiones el autor 

que “se debe alentar al estudio interdisciplinario de los diferentes grupos culturales a través no 

sólo de la música, sino también de otras disciplinas artísticas (danza, teatro, literatura, poesía…) 
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y no artísticas (conocimiento del medio, matemáticas…)” (p. 184). En otras palabras, invita al 

docente a que logre recrear situaciones en las que integre diferentes disciplinas de las artes en el 

contexto de los diferentes saberes a los que acceden los estudiantes. Y re-afirma la urgencia de 

desarrollar filosofías educativas que permitan, por un lado la integración de conocimientos, y por 

otro, las contribuciones culturales de los actores que hacen parte del grupo escolar. Aunque esta 

investigación no parte del desarrollo de una propuesta o estrategia pedagógica como sucede en el 

estudio que se adelanta, si muestra el estado de la cuestión planteada al examinar diferentes 

contribuciones científicas. 

 

En España también se resulta significativa la investigación de Castro (2014) presentada 

como tesis de grado para la Universidad Valladolid y titulada “El uso de la Música para la 

enseñanza del Inglés. El Lipdub”. El objetivo general del estudio es “utilizar una de las muchas 

posibilidades que ofrece la música para enseñar inglés como forma novedosa dentro del aula de 

Educación Primaria” y añade que el éxito de una estrategia de este tipo se encuentra en la 

creatividad e ingenio del docente para organizar, seleccionar y secuenciar los recursos 

disponibles. Para lo anterior, la autora diseña una propuesta de aula con el uso del Lipdub, esto 

es, “un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y 

movimientos con una canción, ya sea popular o de cualquier otra fuente, registrándolo solo en 

una secuencia en la que las personas que participan hacen playback mientras suena la música”. 

Esta propuesta recibe el nombre de Everybody Dance   y la cual incluye propósitos como el 

conocimiento del medio natural, cultural y social, el uso de TIC, el uso creativo del sonido, la 

imagen y el movimiento desde la artística, la expresión corporal,  escucha y comprensión de 

mensajes en ingles, identificación de aspectos fonéticos, acentuación y entonación, entre otros.  
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La propuesta pedagógica se implementó en 11 aulas de educación primaria con estudiantes 

entre los 6 12 años de edad. Los resultados muestran que la actitud de los estudiantes tiende a ser 

más positiva a medida que se avanza en el desarrollo de las actividades. Así mismo, muestra que 

al comienzo se presentan dificultades con los saberes propios del área de ingles, pero que se van 

superando con la participación de los estudiantes en cada una de las tareas diseñadas. Expresa la 

autora: “se ha demostrado la eficacia de las actividades motivadoras que incluyen la música 

como herramienta al servicio del aprendizaje del inglés y que los alumnos están capacitados y 

motivados a dejar el aula como único lugar para la construcción del conocimiento” (p. 46). 

 

2.1.2. Nacionales. 

 

En Colombia se encuentra la investigación de Chicango, Rodríguez y Mosquera (2016) 

titulada “La danza como estrategia pedagógica para mejorar la atención en la asignatura de 

lengua castellana de los alumnos del grado 5º de la IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi 

Garcés”, elaborada por los autores como tesis para nivel de postgrado en la Fundación 

Universitaria Los Libertadores en Bogotá. Esta investigación tuvo por objetivo diseñar una 

propuesta pedagógica basada en la danza con el fin de mejorar la habilidad de atención de los 

estudiantes en el campo formativo de la lengua castellana. Para lo anterior, se contó con un 

diseño empírico-analítico y cualitativo en el que participaron 25 estudiantes del grado 5º de 

básica primaria y que mostraban problemas de atención. Se aplicó una encuesta para reconocer 

comportamientos propios de los participantes en cuanto a la habilidad de atención y una 

intervención basada en una propuesta pedagógica diseñada que contenía descripción, 
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justificación, objetivos, estrategias, actividades, contenidos, recursos y evaluación. Los 

resultados muestran que hubo una mejora en la capacidad de atención de los estudiantes. 

 

Esta investigación pone de manifiesto el uso de la danza como medio para el logro de otros 

resultados de aprendizaje y formativos en diferentes áreas o asignaturas, incluyendo la lengua 

castellana. Se observa que la estructura de la propuesta pedagógica es similar a la de esta 

investigación, aunque no resulta tan completa, pues deja a un lado los elementos pedagógicos 

que sirven de sustento para la propuesta y la metodología. Así mismo, la investigación en 

mención no precisa con claridad como mejoró la atención de los estudiantes ni las posibles 

relaciones entre este cambio y la propuesta pedagógica basada en la danza. Por tanto, en la 

investigación que se adelanta se tiene especial cuidado en la exploración de las dificultades y 

limitaciones de los estudiantes, la selección acertada de categorías y subcategorías a analizar, y el 

registro completo en el diario pedagógico de las actividades desarrolladas y sus resultados. 

 

También en Bogotá se encuentra el antecedente documental de Vasco y Pineda (2015) 

titulado “La danza herramienta pedagógica de formación” como trabajo de grado para la 

Universidad Libre. La investigación tuvo como objetivo “elaborar una propuesta pedagógica, 

basada en la danza y el aprendizaje cooperativo, orientada a fortalecer las relaciones 

interpersonales” de un grupo de niños del grado 4º de básica primaria de la Institución Educativa 

Colegio Francisco José de Caldas. El estudio tuvo un diseño metodológico cualitativo y 

descriptivo en el que participaron 35 estudiantes. El principal instrumento de recolección de 

información fue el diario pedagógico. La propuesta pedagógica estuvo integrada por 16 sesiones 

de actividades en las que se buscaba a través de la danza mejorar las relaciones interpersonales y 
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el trabajo cooperativo. Los resultados de la investigación señalan que “la propuesta pedagógica 

tuvo gran incidencia en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los niños y niñas”. 

 

La anterior investigación evidencia que la danza tiene un potencial formativo al servir de 

instrumento en la mejora de las más diversas capacidades y habilidades, entre estas, las 

relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo. La propuesta pedagógica diseñada tuvo en 

cuenta diversas actividades con múltiples danzas en las que se trabajaban elementos como la 

lateralidad, la coordinación, el ritmo, entre otros. Sin embargo, esta investigación no deja claro la 

forma en que se produjeron los cambios o las relaciones interpersonales ya que no se aplicaron 

pruebas que permitieran establecer el estado inicial y final respecto de las relaciones 

interpersonales o el trabajo colaborativo.  

 

Cárdenas, Martinez y Cremades (2017) ofrece otra investigación en el contexto nacional 

que aporta al estado del arte de este estudio. La investigación se titula “Competencias de lectura 

y escritura en música. Una propuesta para su asimilación en el currículo escolar” y tuvo por 

objetivo “analizar el concepto de competencias de lectura y escritura en música, situándolo 

específicamente en el campo de la lectura y la escritura de la lengua, entendiendo que la música 

se vale de signos y códigos aplicables a estas habilidades comunicativas (leer, escribir)”. Esta 

investigación se destina a la formulación de una propuesta basada en la música para el desarrollo 

de las habilidades de lectura y escritura. Frente a esto, los autores señalan lo siguiente de gran 

valor para la investigación adelantada: 

 



36 

 

La importancia de la música radica en los diferentes beneficios que provee para los 

procesos particulares y pedagógicos de las personas, por ejemplo, en el desarrollo de 

las dimensiones social, cognitiva y emocional. Sin embargo, no solo estos beneficios 

justifican la práctica y educación musical en el contexto escolar, sino también el 

hecho de que la música ha estado presente en todos los contextos de desarrollo del 

ser humano, razón por la cual hace parte de sus tradiciones culturales, acervo 

histórico y desarrollo social; es decir que es tal vez la práctica artística que más se 

acerca y está presente en su diario vivir. Es así como, a partir de las actividades de 

audición musical, donde pueden mediar los procesos de lectura y escritura, los 

sujetos tienen la posibilidad de ampliar su espectro sonoro, además de reconocer sus 

propias expresiones artístico-musicales, tan cercanas a su cotidianidad. (p. 197) 

 

En otras palabras, se reafirma que la música guarda en sí contenidos de tipo histórico, 

social y cultural que permiten una reflexión sobre la realidad del ser humano, y que al ser 

utilizado desde el campo pedagógico y didáctico puede favorecer diferentes competencias que a 

través de la educación se buscan desarrollar, por ejemplo, la lectura y la escritura. Pero también 

demuestra que la música al ser un elemento integral de la cultura del ser humano, es decir, un 

elemento familiar, puede ser utilizado con fines formativos. 

 

2.1.3. Locales y regionales. 

 

Se destaca la investigación de Sierra (2017) presentada como tesis de grado para optar el 

título de Magíster en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) titulada 
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“Talleres lúdico pedagógicos para el fortalecimiento de la comprensión lectora en las estudiantes 

de cuarto grado  del Instituto Politécnico de Bucaramanga Sede D, mediante el Folklor 

Colombiano”. El objetivo general del estudio estuvo dirigido a fortalecer la comprensión lectora 

en estudiantes del grado 4º de básica primaria de la Institución Educativa antes mencionada y los 

objetivos específicos se encaminaron a valorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, 

diseñar e implementar una propuesta pedagógica basada en el folklor colombiano, valorar los 

alcances de la propuesta ejecutada y crear una página Wix que permitiera registrar el proceso 

adelantado. Correspondió a una investigación con enfoque cualitativa y contó con un diseño 

Investigación-Acción (IA). La población estuvo compuesta por 58 estudiantes de los grados 4º 

de básica primaria y la muestra correspondió a 28 estudiantes del grado 4-01. Se siguieron estas 

etapas para el desarrollo de la investigación: diagnóstico, diseño e implementación, análisis y 

reflexión, y construcción de página Web. Los instrumentos de recolección de información 

utilizados  fueron talleres diagnósticos, diario de campo, cuestionario de intereses y talleres 

escritos. 

 

Los resultados de esta investigación demostraron una mejora en los niveles de la 

comprensión lectora de los estudiantes intervenidos lo cual se explica a partir de la acción 

docente que tendía a direccionar el análisis y el uso de estrategias antes, durante y después de 

leer, y al tipo de actividades diseñadas e implementadas en el proceso pedagógico, las cuales se 

caracterizaron por relacionarse con el folklor variado de Colombia conforme a sus seis regiones 

naturales. Así mismo, se evidenció una mayor participación e interés de los estudiantes, así como 

una integración de la comunidad educativa. Esta investigación muestra como los contenidos 
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culturales, por ejemplo, el folklor o la danza, pueden servir de medios en el desarrollo de 

diversas habilidades (cognitivas, metacognitivas, sociales y emocionales).  

 

2.2. Marco teórico 

 

A continuación se aborda el marco teórico de la investigación a partir del análisis del campo de 

las ciencias sociales como escenario de formación y aprendizaje, la didáctica propia de las 

ciencias sociales y la artística, y las competencias en las ciencias sociales. Bajo estos subtítulos 

se identifican los elementos que sirven para la definición de las categorías y subcategorías del 

estudio, además de aspectos que se deben considerar al momento de diseñar la propuesta 

didáctica y la implementación de la misma. 

 

2.2.1. Las ciencias sociales como campo de formación y aprendizaje. 

 

Lo primero que se debe señalar es que el concepto de ciencia resulta heterogéneo y 

complejo, más aún sí se revisa desde la singularidad del término. Esto se refleja en la misma 

historia de la ciencia y las diferentes escuelas que han buscado brindar una definición a la 

ciencia, las cuales encuentran fundamento en la dicotomía de las ciencias naturales y las ciencias 

sociales (Bunge, 2011). Por ejemplo, en el siglo XIX la ciencia estaba dada por la observación de 

los fenómenos y el experimento bajo leyes o reglas que se consideraban invariables e 

inmodificables. En ese sentido, bajo el positivismo sólo era ciencia aquello que se podía 

demostrar y las leyes que de allí surgían eran consideradas universales e inamovibles. Su 

propósito esencial era el control de la naturaleza, y sobre este conjunto de presupuestos descansa 
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uno de los grandes paradigmas de la investigación actual: la postura epistemológica empírico-

analítica. Con posterioridad, las ciencias sociales y humanas debieron demostrar en el siglo XX 

que contaban con presupuestos, métodos, modelos y visiones particulares para que las mismas 

fueran consideradas como ciencia, y ello abrió la posibilidad al reconocimiento de otro 

paradigma: la postura epistemológica histórico-interpretativa que no tiene por objetivo el control 

de la naturaleza sino la comprensión de lo social y lo humano. Y el paradigma socio-crítico es 

una de las últimas posturas epistemológicas en reconocerse, la cual busca la emancipación del 

hombre sobre las diferentes formas de poder y el logro de su libertad. Esta última postura se 

fundamenta en múltiples presupuestos, muchos de ellos, ofrecidos desde los trabajos de Paulo 

Freire. Lo importante de estas posturas epistemológicas es que dirige al investigador en sus 

métodos, interpretaciones y análisis (Abello, 2010, p. 224).  

 

Como se observa, el concepto ciencia varia con los tiempos y entre los territorios, y ello 

dificulta la tarea de identificar una definición precisa y única: “si quisiéramos definir lo que la 

ciencia ha sido […], hallaríamos difícil formular una definición válida para todos los tiempos y 

lugares” (Mason, 1997). Una forma de superar las discusiones y posturas elaboradas y 

enfrentadas en torno a lo que es ciencia, es reconocer que hay multiplicidad de disciplinas 

científicas o campos de conocimiento diversos en cuyo interior se desarrollan de manera 

organizada y sistematizada teorías, modelos, técnicas y procedimientos para su propio estudio. 

De esta manera, se reconoce como disciplina científica la física, la química, la psicología, la 

historia, la geografía, el derecho, entre otras. Las verdades que de allí resultan no son definitivas 

y mucho menos universales, pues estas tienden a variar y a modificarse, siendo una de las 
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particularidades de la ciencia su carácter evolutivo y transformador por encontrarse en 

permanente revisión (Ministerio de Educación Nacional, 2004).  

 

Así mismo lo considera Kuhn (1971) en su texto La estructura de las revoluciones 

científicas publicado por primera vez en 1962 y en donde realiza un análisis sobre la historia de 

las ciencias. El autor sostiene en el mismo que no se pueden sostener leyes universales porque la 

verdad científica en realidad sólo resulta provisional, por lo que la ciencia debe ser interpretada 

como cuerpos de conocimiento que tienden a su re-evaluación, ampliación y posibilidad de ser 

reemplazados. En todo caso, la ciencia busca brindar explicaciones sobre los hechos y los 

fenómenos que son de su interés para una mejor comprensión del mundo y el universo, aunque 

dichas realidades pueden ser casi que incontables. Y estas comprensiones son cada vez más 

profundas y abarcadoras, pero como se ha dicho, no universales. La tarea del científico, es decir, 

quien recorre la ciencia y la crea, es proponer hipótesis y demostrarlas de manera progresiva, una 

a una, ofreciendo interpretaciones y verificando los hechos que son parte de su análisis (Carr, 

1967). 

 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que las ciencias sociales es un conjunto de 

disciplinas científicas sistematizadas que construyen y redefinen progresiva y evolutivamente 

teorías y modelos, a partir de técnicas, instrumentos y procedimientos que le son propios para la 

comprensión e interpretación de su propio objeto: la sociedad en toda su extensión, y por tanto 

los hechos sociales son las realidades sobre las cuales indaga y trabaja. Pero esta tarea va más 

allá pues además busca un mayor bienestar y desarrollo de los seres humanos, cambios que 
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puedan ser observados en la organización y dinámica de las sociedades (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004).  

 

Para Gross, et. al. (1983, p. 85) las ciencias sociales “son disciplinas intelectuales que 

estudian al hombre como ser social por medio del método científico. Es su enfoque hacia el 

hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma, lo que 

distingue las ciencias sociales de las ciencias física y biológicas”. Para Duverger (1981) las 

ciencias sociales se encargan de los fenómenos sociales, los cuales tienen las particularidades de 

ser: a) colectivos, comunes o abarcadores a varios sujetos, b) tener un carácter subjetivo y 

objetivo, por su limitarse tanto a aspectos intangibles como tangibles (v.g. la opinión política y 

las materias primas, respectivamente), c) tener un cierto carácter general, y d) tener un carácter 

positivo al intentar estudiar el deber ser. Y para Bunge (2011) las ciencias sociales “estudian 

sistemas sociales y los vínculos entre la acción individual y las relaciones sociales”, y sobre ellos 

considerar aspectos que no son parte de las ciencias naturales como “la cognición, la emoción, la 

creatividad, la intención, la acción deliberada y la convención, así como la forma en que las 

personas se perciben a sí mismas y a otros”. 

 

Entonces, al igual que el concepto ciencia, las ciencias sociales no goza de una definición -

y hasta una denominación- homogénea, por lo que se le ha llamado también ciencias del hombre, 

ciencias humanas, ciencias del espíritu o ciencias culturales (Pulgarín y Hurtado, 2003; González 

y Caldero, 2009). Sobre este punto, hay autores que revisan la contrariedad y ambigüedades en la 

denominación ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, Llopis y Carral (1982) citando a Lévi-

Strauss encuentran que el término ciencias sociales conlleva al concepto hombre, y el término 
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humanas también, encontrándose esta última contenida en la primera. Y de la misma posición es 

Piaget (1976) quien considera “no sería posible mantener ninguna distinción de naturaleza entre 

lo que se denomina a menudo 'ciencias sociales' y las llamadas 'ciencias humanas, ya que es 

evidente que los fenómenos sociales dependen de todos los caracteres del hombre, incluidos los 

procesos psicofisiológicos, y que, recíprocamente, las ciencias humanas son todas ellas sociales 

en alguno de sus aspectos” (p. 44). 

 

Un primer punto de reflexión es que se habla en sentido plural al referirse a las ciencias 

sociales, lo cual sugiere una integración de diferentes disciplinas científicas. En ese orden, varios 

campos de conocimiento se integran en este ámbito como la historia, la geografía, la ciencia 

política, la antropología, la sociología, la psicología, la economía, entre otras (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004). En consecuencia, las ciencias sociales son ante todo un complejo 

cuerpo de conocimientos nutrido y enriquecido por diferentes disciplinas que la convierten en un 

objeto nada fácil de abordar. Y esto tienes repercusiones en términos formativos porque el 

docente de ciencias sociales deberá diseñar estrategias que contribuyan a la comprensión 

compleja de los hechos sociales, revisando diferentes teorías y posturas, y relacionándolas con 

los aportes de las otras disciplinas y ciencias que integran las ciencias sociales. Y tal vez este es 

uno de los principales retos para las escuelas y los docentes, porque la considerable extensión de 

las ciencias sociales conduce a que muchas veces, por no decir todas, se encuentre limitada por 

los tiempos escolares, el exceso de contenidos y el sentimiento de no lograr abarcar todo el 

campo de este conocimiento. 
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Para el Ministerio de Educación Nacional (2004) se debe ofrecer a los estudiantes las 

herramientas que requieren para el abordaje de las ciencias sociales y sus problemas, pero 

también fortalecer en los sujetos de formación un sentido crítico y ético que lo lleve al examen 

de los hechos sociales, y en especial, los principales contrariedades de la realidad como la 

injusticia, los derechos humanos, la pobreza, la exclusión y la inequidad, la contaminación, los 

desplazamientos, la falta de democracia, las guerras y los conflictos, entre muchos otros. Esto sin 

duda alguna se inscribe en las posturas epistemológicas surgidas o fortalecidas en el siglo XX y 

que ya fueron descritas con anterioridad: el paradigma histórico-interpretativo y el paradigma 

socio-crítico. 

 

2.2.2. La didáctica de las ciencias sociales y la artística. 

 

La didáctica tiene una relación directa con la pedagogía, el aprendizaje, los métodos de 

formación y la misma evaluación. Desde el punto de vista práctico, constituye un concepto que 

abarca el proceso del docente en su tarea de formar para que resulte el efectivo aprendizaje de los 

estudiantes. El concepto en mención, tiene su origen en las palabras docere y discere que 

significan enseñar y aprender (Medina y Salvador, 2009), y por tanto, la didáctica está delimitada 

por la interacción o la relación dinámica que hay entre el docente y el estudiante: al primero le 

corresponde la función de enseñar y al segundo el rol de aprender, y el camino entre estos dos 

límites está dado, por un lado, la pedagogía que define presupuestos y concepciones sobre la 

forma en que aprenden los sujetos, y por otro la didáctica que es el resultado de la aplicación 

creativa de aquellos postulados y modelos pedagógicos que explican la formación y el 

aprendizaje. Por ello, Medina y Salvador (2009) definen la didáctica como la: 
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[…] disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de 

enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más 

diversos contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas educativos 

reglados y las micro y mesocomunidades implicadas (escolar, familiar, multiculturas 

e interculturas) y espacios no formales. (p. 7) 

 

Como se observa, la didáctica se interpreta como la actividad fundamentada de enseñanza 

o de formación para el logro del aprendizaje. Así mismo, sugiere que la actividad formativa en 

términos didácticos debe involucrar los más diversos contextos, y por ello, se justifica la presente 

investigación porque lleva al estudiante al contexto de la danza folclórica colombiana para el 

desarrollo de competencias en ciencias sociales. La didáctica se sitúa en los problemas prácticos 

de la relación docente-estudiante, pero aquella delimitada por la formación y el aprendizaje, y en 

ese sentido, responde a las siguientes preguntas: ¿Para qué formar? ¿Cómo se aprende? ¿Qué 

enseñar? ¿Cómo adelantar la tarea formativa? ¿Qué metodologías implementar? ¿Qué medios y 

recursos utilizar? ¿En qué contextos movilizarse? ¿Cómo integrar la interculturalidad e 

interdisciplinariedad en los procesos? ¿Qué objetivos y resultados se deben definir? Entre otras 

(Medina y Salvador, 2009). 

 

De acuerdo a Prats (2003), la didáctica constituye una disciplina científica independiente, 

lo cual se extrae de dos características o rasgos específicos: 1. Es ante todo una ciencia aplicada 

con un carácter pragmático desde la cual se adelantan investigaciones, y 2. Tiene un carácter 

tecnológico debido a que desde el diseño y planificación de la investigación conlleva a que se 
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controlen cosas o procesos o se diseñen artefactos o modelos con algo de rigor metodológico. 

Frente a estas apreciaciones, el autor citado indica lo siguiente en torno a la didáctica de las 

ciencias sociales:  

 

[…] puede ser considerara como un saber científico de carácter tecnológico, al que 

se une un hacer técnico. Como saber científico recibe aportaciones de otras ciencias 

sociales, elabora conceptos e, incluso, teorías descriptivas o explicativas a partir de 

los resultados de la investigación. Como saber tecnológico se apoya en modelos y 

diseños progresivamente rigurosos, con evaluación de resultados, cuya aplicabilidad 

lo sitúan en una relación dialéctica con la práctica. Y, por último, es un hacer técnico 

que se nutre de normas, reglas, etc., derivadas de los diversos saberes científico 

implicados, en última instancia, constituyen los aspectos prácticos de intervención 

en la actividad docente. (p. 135) 

 

Ahora bien, el autor antes citado también expone un conjunto de líneas de investigación 

provisionales sobre las cuales se puede proyectar la tarea científica en el campo de la didáctica 

de las ciencias sociales, todas ligadas a un único objetivo: “la urgente tarea de promover un 

campo propio y específico, dotándole de marcos amplios que permitan la generación de 

conceptos, y que promuevan elementos de reflexión y de incidencia práctica en la acción 

didáctica” (p. 141). Propone en total cinco líneas de investigación para el futuro, las cuales deben 

interpretarse desde el sentido más amplio: 
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1. Diseño y desarrollo curricular en sus diversas etapas, áreas y disciplinas 

educativas; 2. Construcción de conceptos y elementos que centren el contenido 

relacional y polivalente de la Didáctica de las ciencias sociales, 3. Estudios sobre 

comportamiento y desarrollo de la profesionalidad docente en lo referente a la 

enseñanza de las Historia, Geografía y ciencias sociales, 4.  Investigaciones ligadas a 

las concepciones de la Historia y la Geografía u otras ciencias sociales entre el 

alumnado, y la evaluación de los aprendizajes, y 5. Investigaciones sobre la didáctica 

del patrimonio. (p. 142) 

 

El estudio que se desarrolla en esta tesis se ubica en dos líneas de investigación que 

propone Prats (2003): la primera y la quinta. En efecto, esta investigación se refiere al diseño de 

un proceso que se basa en el plan de estudios y los estándares básicos de competencia en ciencias 

sociales, y por otro lado, incluye el tema de la danza, una manifestación artística que comprende 

un patrimonio intangible. La investigación no intenta brindar claridad sobre los conceptos y 

teorías asociadas a la didáctica de las ciencias sociales, revisar la actividad y las prácticas 

docentes docente para su valoración o ahondar en las concepciones sobre el área en los 

estudiantes. 

 

Por su parte, Castro, et. al. (2011) hace una exposición sobre la didáctica, especialmente en 

la educación artística, y expresan que la didáctica “es la disciplina científicopedagógica que tiene 

como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por tanto la parte de la 

pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar 

en la realidad las directrices de las teorías pedagógicas” (p. 28). Desde esta perspectiva, la 
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didáctica es una disciplina basada en el método científico de la pedagogía y que centra su 

atención en el proceso de formación y el aprendizaje de los estudiantes para identificar, destinar 

y evaluar los métodos implementados que surgen desde la pedagogía, en otras palabras, busca 

desde la práctica operacionalizar los fundamentos pedagógicos que intentan explicar la 

enseñanza y el aprendizaje. Y más adelante los autores expresan:  

 

[…] la didáctica se asume como disciplina de la pedagogía que desarrolla las teorías 

de las prácticas de enseñanza, también lo es que se le considera como ciencia social 

que posee sus propias condiciones de validación, estructurada en torno a supuestos 

básicos y que tiene como propósito la construcción de conocimiento con significado. 

(p. 28) 

 

Por otro lado, dada la naturaleza de esta investigación, resulta oportuno reconocer que 

también la artística cuenta con un desarrollo disciplinar bastante extenso en relación con la 

didáctica. A mediados del siglo XX era común que en las escuelas se incorporaran a los planes 

de estudio el dibujo, pero con posterioridad se abrieron paso a la formación en otro tipo de 

expresiones artísticas como las artes plásticas. Indica Marín (2003): 

 

La educación artística incluye muy variadas estrategias y sistemas de creación de 

imágenes y objetos, como la fotografía, el video o la computadora; comporta el uso 

de materiales como la madera, los tejidos, las piedras, los plásticos, así como 

cualquier tipo de objetos personales o de desecho, y acciones o gestos con el propio 

cuerpo; incorpora una importante carga de conceptos, teorías o argumentos que 
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permiten comprender y dialogar con mayor profundidad sobre los sentidos y 

significados de una gran variedad de fenómenos y acontecimientos visuales; y 

despliega no sólo su interés sobre las obras o las técnicas artísticas tradicionales sino 

también sobre un amplio abanico de imágenes y artefactos de diferentes épocas y 

culturas, cotidianos y extraños, duraderos y efímeros: desde los brillos y 

transparencias de los cristales y espejos, las fotografías de prensa, los videojuegos, el 

arte de vanguardia, hasta los envoltorios de los caramelos, el calzado deportivo, la 

arquitectura rural y tradicional o las imágenes de internet. (p. 9) 

 

En el caso de esta investigación se adopta la expresión artística de la danza como medio 

para la formación en las ciencias sociales desde el diseño e implementación de una propuesta 

didáctica. Dicha expresión vincula la acción humana en cuanto a movimiento, gestos e 

intrepretación de la música con el cuerpo. Por lo anterior, resulta oportuno destacar algunos 

conceptos y nociones que resultan claves para este estudio como las artes o la artística, la 

didáctica de la artística, la danza y la canción. En relación con las artes, Castro, et. al. (2011) 

menciona que las artes se relacionan con “los lenguajes de los sentimientos, los sueños y las 

utopías, desde el mismo origen de la humanidad” (p. 28). En ese sentido, las artes comprenden 

los más diversos lenguajes en la medida que se instala en diferentes manifestaciones artísticas 

como la danza, la canción, las artes plásticas, la música, entre otras. Así mismo, contempla los 

sentimientos y los sueños de los hombres, y las artes son expresiones de esta dimensión del ser 

humano por lo que integra símbolos, significados, visiones y concepciones sobre el mundo. 

 



49 

 

Así mismo para estos autores, la educación artística tiene por objetivo “el desarrollo y la 

educación de los sentidos, utilizando como medios fundamentales sus diferentes 

manifestaciones” (p. 29). En ese orden, la artística está centrada en todos los sentidos del 

hombre, los medios sobre los cuales percibe el mundo, pero desde los cuales también puede 

expresar, manifestar y dar sentido a su existencia. También se describe como lo artístico en lo 

educativo y lo educativo en lo artístico tejen una relación compleja, particular y en potencia pues 

al utilizarse pueden llevar a nuevas posibilidades, a estimulos que facilitan el desarrollo integral 

de las personas.  

 

Frente a este campo científico pedagógico, los docentes deben estar en la capacidad de 

reconocer múltiples aspectos para la incorporación de la artística dentro de diferentes escenarios 

educativos o el desarrollo en específico de las habilidades asociadas a la artística. Algunos de 

estos aspectos claves son “la multiculturalidad, la interdisciplinariedad, la comprensión del arte, 

el conocimiento específico de sus distintas disciplinas, la didáctica general, la experiencia, el 

manejo de los diversos lenguajes artísticos, la creatividad, la sensibilidad, y el desarrollo del 

aspecto crítico que permita al alumno aportar nuevas visiones y soluciones al medio social en el 

que se desenvuelve” (p. 29). 

 

Citando a Eisner (1990), Castro, et. al. (2011) menciona que las artes son manifestaciones 

de “la inteligencia cualitativa en acción”. Esta idea conlleva a inferir varios aspectos 

fundamentales: primero, la artística también tiene una relación con la inteligencia y por tanto, su 

desarrollo es fundamental para el desarrollo del pensamiento; segundo, corresponde a un 

escenario eminentemente cualitativo por el tipo de factores que integran como la percepción y 
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los sentidos, los sentimientos y los sueños. En el ámbito artístico destacan cuatro factores en el 

dominio productivo para el aprendizaje del arte: 

 

1. Habilidad en el tratamiento del material. 2. Habilidad en la percepción de las 

relaciones cualitativas entre las formas producidas en la propia obra, entre las formas 

observadas en el entorno y las observadas como imágenes mentales. 3. Habilidad de 

producir formas que satisfagan a quien las realiza, dentro de los límites del material 

con el cual se está trabajando. 4. Habilidad en la creación del orden espacial, orden 

estético y capacidad expresiva. (p. 32) 

 

Por último, se debe destacar que dentro de las instituciones educativas una de las grandes 

limitaciones para el desarrollo adecuado de la educación artística ha sido la incorporación y la 

construcción de significado de la misma dentro de los proyectos educativos institucionales. Y en 

esa medida, se genera un “trabajo aislado y desarticulado, sin mucha convicción” (p. 39) y por 

ello expresan que “los problemas y deficiencias que presenta el desarrollo de la educación 

artística en el país requiere de un esfuerzo mancomunado entre el Estado y las entes territoriales 

y la sociedad civil, para lo cual se hace necesaria una formulación de políticas públicas 

especificas para la educación artística, que integren las distintas modalidades formal, no formal e 

informal facilitando el desarrollo de la percepción, la reflexión, la producción artística” (p. 39). 

Pero además de ello se debe considerar que el docente tiene un reto especial en la adopción de la 

artística como elemento esencial del currículo y la formación, lo cual sugiere la integración de 

saberes y la aplicación de estrategias innovadoras y alternativas. 
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Ahora bien, la danza está relacionada inexorablemente al cuerpo, y por ello, hay una 

valoración social de este mismo en la medida que permite la expresión de los significados 

subjetivos elaborados. Así mismo, en la danza el esquema corporal aparece como un concepto 

fundamental y que se interpreta como “la organización mental de nuestro cuerpo, esto es, el 

modelo postural que construimos a cada momento, primero de manera estática y luego en 

movimiento, en base a la información propioceptiva que recibimos desde todos los puntos del 

cuerpo, periféricos e internos, gracias a las estructuras neurológicas” y cuya estructura se logra 

“mediante la experiencia y el aprendizaje” (Pastor, 2011, p. 161). Conforme a lo anterior, el 

esquema corporal tiene a lugar desde la organización mental del individuo que se produce desde 

la estatica y el movimiento, y que tiende a desarrollarse en desde la experiencia y el aprendizaje.  

 

Uno de los aspectos que normalmente tienden a desvirtuar la danza es la enseñanza de la 

misma desde el desarrollo de destrezas técnico-corporales, y bajo esta percepción, se busca el 

uso de la copia, la imitación y la repetición de modelos. El cuerpo tiende a ser sometido a una 

disciplina técnica y estética para este fin convirtiéndolo en un ente mecanizado, tecnificado y 

robotizado: “esta excesiva mecanización del movimiento corporal derivada de un exhaustivo 

entrenamiento técnico, pone en peligro la esencia misma de la actividad artística, su valor 

emocional y expresivo” (p. 203). Por tanto, en esta investigación se busca adoptar una posición 

flexible de la danza en función de lograr un desarrollo emocional y expresivo adecuado basado 

en la motivación. Además, se debe recordar que la finalidad se encuentra en el desarrollo de 

competencias de las ciencias sociales asociadas al eje “relaciones con la historia y la cultura”.  

Así mismo, Pastor (2011, p. 204) describe que la enseñanza de la danza ha venido entrando 

a los currículos escolares de manera lenta y se expresa en unidades didácticas aisladas y sin 
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contenidos específicos, y por ello, desde esta investigación se busca dar sentido, significado y 

contenido desde el ámbito de las ciencias sociales. Para el autor, la danza “es una enseñanza 

artística y estética y, por ello mismo, susceptible de asimilar las mismas innovaciones 

metodológicas y didácticas del resto de las enseñanzas artísticas, siempre que sean adaptadas a 

las características de su naturaleza particular”.  

 

La danza bien educativa o bien recreativa tiene por función ampliar “el lenguaje corporal 

no verbal del [estudiante], partiendo de sus gestos o movimientos cotidianos y fomentando la 

experimentación libre y espontánea” y su finalidad es el desarrollo de capacidad expresiva y la 

habilidad creativa de la persona. Sobre esta definición, el mismo autor citado destaca:  “se trata 

de un concepto didáctico amplio y humanístico, que no atiende a límites de edad y que puede ser 

desarrollado en cualquier contexto educativo” (Pastor, 2011, p. 208). 

 

El estudiante frente a la danza acude a su repertorio motriz -natural y espontáneo-, es decir, 

al movimiento y con ello establece relaciones con las vivencias, los sentimientos y las formas de 

comprensión del entorno, convirtiéndose en una forma de conectar su esquema corporal con 

diferentes significados, emociones, sentimientos y saberes. Pero como base de ese desarrollo 

artístico se encuentra la motivación y el compromiso lo cual se demuestra en su desempeño, 

actitud y personalidad reflejando apropiación frente a las tareas realizadas (Pastor, 2011). 

 

Además de lo ya expuesto, Pastor (2011) menciona que la danza le permite a los 

estudiantes desde el ámbito escolar explorar la resolución creariva de problemas y permitiéndole 

ahondar en posibilidades y alternativas para encontrar la respuesta correcta. En otras palabras, a 
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medida que se ejercita la danza educativa/creativa se estimula el desarrollo del pensamiento y la 

inteligencia visibilizándose los avances en el abordaje efectivo de problemas, lo cual se asocia de 

manera directa con las competencias. Además el autor citado señala que: “De esta manera, se 

potencia la adquisición de estrategias para un pensamiento imaginativo, flexible, divergente y 

personal que, tras la etapa escolar, el alumno o alumna pueda utilizar en su vida adulta, en 

oposición a las metodologías tradicionales, en las que no se permite al alumno o alumna esta 

libertad creativa en sus respuestas” (p. 209). 

 

Ahora bien, la canción -e intimimante ligada a esta: la música- son herramientas educativas 

con un gran potencial en la formación. Según Colomo y de Oña (2014) esto se debe a que las 

canciones permiten trasladar la cultura de la cual hacen parte todos los individuos, y por tanto, 

socializar fenómenos, significados y contextos que enriquecen el saber, y además porque ostenta 

capacidad comunicativa, potencialidad e influencia en la transmisión de mensajes. Así mismo, 

estos autores destacan que las canciones y sus letras tienen cabida dentro lo educativo por las 

múltiples ventajas y beneficios que se han logrado demostrar en diferentes investigaciones donde 

se asume la misma como recurso didáctico. En particular señalan: 

 

[…] las canciones nos sirven como material didáctico auxiliar o complementario para 

trabajar en el aula; como un medio de análisis crítico, reflexión y debate [de los 

contenidos de las ciencias sociales]; y como un elemento potenciador de la expresión 

sociocultural de la propia realidad de ésta, al recoger las ideas, creencias, visiones o 

emociones que surgen en torno a la misma. (p. 111) 
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Ahora bien, Castro (2010) expresa que la canción en el campo educativo y didáctico debe 

seleccionarse conforme a unos criterios específicos según objetivos de aprendizaje trazados por 

el docente. De esta manera, no se trata de utilizar cualquier canción sino de usarla porque cumple 

con las finalidades formativas en función de las competencias que se buscan formar. Por otro 

lado, la autora señala que la canción no sólo se limita a la escucha de la misma, pues desde el 

ámbito educativo lo ideal es el diseño de actividades antes, durante y después de la escucha, 

elemento que resulta esencial para la investigación. Indica que considerando sólo la audición 

como sentido de exploración, la secuencia lógica es preaudición, audición y postaudición, pero 

que en términos didácticos se debe superar dicha perspectiva para incluir nuevas y alternativas 

tareas. Y en ese sentido, proponen una secuencia didáctica: “fase de contextualización 

(preaudición), fase de descubrimiento (audición) y fase de expansión (postaudición)” (p. 4). 

 

2.2.3. La formación por competencias y las competencias en ciencias sociales. 

 

La palabra competencia tiene su origen en el vocablo latino competere, que hace 

referencia a capacidad que posee un individuo para ejercer como autoridad sobre ciertos asuntos. 

Este individuo a su vez, y dada la autoridad que ostenta en dichas áreas, recibe respecto de ellas 

la calidad de competente. Así, se tiene que competente es aquel individuo que presenta una 

capacidad o aptitud en un ámbito o tarea específica. Y que competencia haría referencia a dicha 

capacidad o habilidad en sí misma. 

 

Perrenoud (2007) ve a las competencias como la capacidad de tomar de manera rápida y 

efectiva saberes, experiencias, valores y otras fuentes de información para hacer frente a una 
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variedad de situaciones reales de carácter semejante, utilizando dicha información -con las 

adaptaciones pertinentes- para llegar una solución. De esta forma, el autor habla de las 

competencias como la capacidad de manejar, combinar y aplicar la información adquirida 

previamente de fuentes diversas, para dar solución a un problema real, de carácter práctico. En 

una definición más extensa de competencia, Cano (2005, p. 18) señala:  

 

Tradicionalmente la competencia se ha entendido como el conjunto de los 

conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar 

y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya 

que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos 

no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las 

decisiones que dicha competencia sugiere. 

 

El concepto de competencia cobra gran relevancia para esta investigación, ya que desde el 

Ministerio de Educación Nacional, la apuesta formativa en las diferentes áreas de conocimiento, 

contempladas en los estándares, se incluye la necesidad de formar por competencias, pues los 

actuales retos del desarrollo social, económico y político del país así lo requieren.  De esta 

manera desde el 2007, el ICFES propone una noción de competencia la cual ha servido para 

plantear los objetivos de formación, así como las estrategias de evaluación que dan cuenta de los 

logros alcanzados. Así las cosas el ICFES dice:  

 

El énfasis en la apropiación de conocimientos y pautas de acción asociadas a los 

contenidos se ha desplazado al desarrollo de capacidades de acción e interacción y 
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a la apropiación de las gramáticas básicas propias de los distintos campos del 

saber; se trata de asegurar el desarrollo de las capacidades para vivir 

productivamente en la sociedad, para continuar aprendiendo y para enfrentar 

situaciones nuevas. La competencia podría definirse como “capacidad de actuar en 

un contexto”, pero resulta conveniente explicitar, además de la dimensión de la 

acción, la de la interacción, no necesariamente comprendida en la primera. La 

acción puede pensarse como acción sobre algo, como actividad transformadora o 

creadora. Esta noción de acción es útil para el trabajo, pero no cubre las 

capacidades requeridas para la vida social. En la interacción es esencial la 

capacidad de aceptar al otro, de ponerse en su lugar; es esencial la disposición a 

escuchar y a conocer, la disposición a comprender.  

 

Es así como se reconoce que la competencia en últimas es la capacidad de actuar en 

contexto, tanto material como social. Según Mosquera (2008, p.179):  

 

Las competencias están directamente ligadas a los modos de producción de los 

conocimientos y a la manera como nos predisponemos ante la realidad (natural o 

social) a partir de los conocimientos que hemos apropiado. Las competencias están 

ligadas a los contenidos procedimentales y actitudinales de las disciplinas y de las 

regiones del conocimiento, y por tanto, hacen referencia al cómo y al para qué de los 

mismos. Las competencias, desde un sentido de lo educativo, promueven entonces el 

desarrollo simultáneo de la dimensión humana de las personas (el valor social de la 

cultura al tiempo que el reconocimiento del valor individual del ser), de la dimensión 
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cognoscitiva (saberes y conocimientos), de la dimensión cognitiva (actitudes, ideas y 

creencias sobre el mundo, derivadas de los saberes y conocimientos disponibles en 

la persona) y de la dimensión práctica (lo que hacemos a partir de lo que somos, de 

lo que sabemos, conocemos y creemos).  

 

En el campo de las ciencias sociales se busca desarrollar un conjunto de competencias que 

se pueden categorizar al menos en tres líneas: 1. Conceptos científicos, 2. Metodologías y 

maneras de proceder científicamente, y 3. Compromiso social y personal (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004). Básicamente, los estándares de competencias en ciencias sociales 

buscan que los estudiantes logren abordar problemas y hechos sociales de una manera 

sistematizada, por lo que se requiere formar en habilidades específicas como: 1. Explorar hechos 

y fenómenos, 2. Analizar problemas, 3. Observar, recoger y organizar información relevante, 4. 

Utilizar diferentes métodos de análisis, y 4. Compartir los resultados. Estas habilidades se 

aplican a los tres ejes generadores definidos para las ciencias sociales, es decir, a los 

conocimientos propios de esta área:  

 

Relaciones con la historia y las culturas. Contiene los ejes generadores: “a) Las 

construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos, y b) 

Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, 

medios de comunicación…)” (MEN, 2004).  

 

Relaciones espaciales y ambientales. Contiene los siguientes ejes generadores: “a) Mujeres 

y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre Tierra , b) La necesidad de buscar 
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desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana, c) Nuestro 

planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita” (MEN, 2004).  

 

Relaciones ético-políticas. Contiene los siguiente ejes generadores: “a) La defensa de la 

condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, de género y opción 

personal de vida como recreación de la identidad colombiana, b) Sujeto, sociedad civil y Estado 

comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como 

mecanismo para construir la democracia y buscar la paz, y c) Las organizaciones políticas y 

sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios” 

(MEN, 2004). 

 

Para esta investigación se utiliza el primer bloque estándares de competencia en ciencias 

sociales: Relaciones con la historia y las culturas para el grado octavo de básica secundaria. 

Estos son: 

 

- “Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX 

(Revolución Francesa, Revolución Industrial...).  

- Explico la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y 

económicos posteriores en Colombia y América Latina. 

- Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron 

origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos.  
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- Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los 

siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de 

movimientos obreros...).  

- Comparo estos procesos teniendo en cuenta sus orígenes y su impacto en situaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales posteriores.  

- Identifico algunas corrientes de pensamiento económico, político, cultural y filosófico del 

siglo XIX y explico su influencia en el pensamiento colombiano y el de América Latina.  

- Reconozco, en el pasado y en la actualidad, el aporte de algunas tradiciones artísticas y 

saberes científicos de diferentes grupos étnicos colombianos a nuestra identidad.  

- Describo el impacto del proceso de modernización (desarrollo de los medios de 

comunicación, industrialización, urbanización...) en la organización social, política, 

económica y cultural de Colombia en el siglo XIX y en la primera mitad del XX.” (MEN, 

2004) 

 

2.3. Marco legal 

 

La Constutución Política de 1991 en su artículo 67 expresa que la educación es un derecho 

de todas las personas a través del cual “se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Además indica que se debe formar en el 

respeto de los Derechos Humanos, la paz y la democración, así como la práctica científica. Como 

se observa, algunas descripciones y propósitos constitucionales desde el derecho a la educación 

comprometen a las ciencias sociales, por ejemplo, el acceso a la ciencia y el conocimiento, la 

socialización de los bienes y los valores de la cultura, los Derechos Humanos y la democracia. 
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Estos aspectos tienen un vinculo estrecho con las competencias de las ciencias sociales 

denominadas “relaciones con la historia y la cultura”. 

 

Por otro lado, la Ley 115 de 1994 en su artículo 1º manifiesta que la educación se entiende 

como un “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. La dimensión cultural y social del estudiante está directamente con la formación en 

ciencias sociales, aunque ello no supone que desde esta área no se pueda desarrollar las otras 

dimensiones del ser humano, por ejemplo, el cognitivo, metacognitivo o emocional. En efecto, 

las ciencias desde la Ley General de Educación pretenden una formación en la que se desarrollen 

determinadas habilidades destinadas a la práctica científica para la identificación de problemas, 

el manejo de la información y la construcción de propuestas que faciliten su solución. 

 

Por su parte, el artículo 22 de la Ley 115 de 1994 se refiere a los objetivos del nivel básica 

en el ciclo de secundaria, y algunos de estos objetivos se relacionan de manera directa e indirecta 

con la investigación adelantada. De forma directa, el literal d) que describe como objetivo de este 

ciclo “el avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental”, el literal f) que expresa “la comprensión de la dimensión práctica de los 

conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad 

para utilizarla en la solución de problemas” o el literal h) introducido por la Ley 1874 de 2017 y 

que señala “el estudio científico de la historia nacional, latinoamericana y mundial, apoyado por 

otras ciencias sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos sociales de 
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nuestro país en el contexto continental y mundial”. Y de manera indirecta, se puede señalar el 

objetivo descrito en el literal j) “la formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el 

conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales” o en el literal n) “la 

utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda 

de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo”. 

 

También dentro del marco legal se tiene el conjunto de estándares básicos para ciencias 

sociales a través del cual se organiza y estructura lo que deben saber y saber hacer los estudiantes 

frente al amplio campo de las ciencias. De manera puntual, las ciencias se encuentran justificadas 

dentro de la educación formal en la siguiente medida: 

 

En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafi ante, resulta apremiante 

que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que 

proveen las ciencias para comprender su entorno (las situaciones que en él se 

presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, 

siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes 

posibilidades que ofrecen las ciencias. Sabemos bien que así como el conocimiento 

científico ha aportado beneficios al desarrollo de la humanidad, también ha 

generado enormes desequilibrios. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 96) 

 

Y por último, el marco legal lo integran los Derechos Básicos de Aprendizaje -DBA- del 

Ministerio de Educación Nacional (2016). En este documento, los DBA son definidos como: 
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Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado 

y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 

conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico 

a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y 

fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. 

(p. 6) 

 

Para el grado 8º de básica secundaria, los DBA en ciencias sociales contienen por cada uno 

un conjunto de evidencias de aprendizaje que se consideran para esta investigación: 

 

Tabla  1. 

Derechos Básicos de Aprendizaje en Ciencias Sociales y evidencias de aprendizaje. Grado 8º. 

DBA Evidencias de aprendizaje 

Evalúa la influencia 

de los procesos de 

cooperación 

económica y política 

entre los Estados 

Nacionales en la 

actualidad. 

Reconoce la constitución de la Unión Europea como un ejemplo de 

cooperación entre países, sus objetivos, integrantes y su influencia en el orden 

mundial. 

Describe diversas alianzas de cooperación dadas entre países: MERCOSUR 

(Suramérica), OTAN (Europa-América), NEPAD (Nueva Alianza para el 

desarrollo de África) y APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico). 

Formula preguntas sobre cómo lograr el bienestar colectivo desde la 

cooperación y las alianzas internacionales. 

Explica las relaciones económicas y políticas que Colombia sostiene hoy con 

otros países de la región y el resto del mundo. 

Comprende el 

fenómeno de las 

migraciones en 

distintas partes del 

mundo y cómo 

afectan a las 

dinámicas de los 

países receptores y a 

países de origen. 

Describe el fenómeno de las migraciones humanas que tienen lugar en la 

actualidad. hacia Europa y hacia América del norte y los países de 

procedencia. 

Reconoce los niveles en el Índice de Desarrollo Humano obtenidos por los 

diferentes países que reciben migrantes en campos como la educación, la 

salud y la seguridad. 

Explica las principales diferencias entre los países que atraen emigrantes y 

aquellos de donde salen, así como las consecuencias del fenómeno de las 

migraciones en las relaciones entre los países. 

Argumenta los aportes que han realizado los migrantes a los países que los 

reciben y a la humanidad en general, casos de algunos artistas, políticos, 

economistas y científicos naturales y sociales procedentes de otros países. 

Analiza los cambios 

sociales, 

económicos, 

Describe las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo 

XVIII y durante el siglo XIX a partir del desarrollo del comercio y la industria 

dando paso al surgimiento y consolidación del capitalismo. 
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políticos y culturales 

generados por el 

surgimiento y 

consolidación del 

capitalismo en 

Europa y las razones 

por las cuales este 

sigue siendo un 

sistema económico 

vigente. 

Explica las características del sistema económico capitalista (propiedad 

privada, libre competencia, capital, consumo,....) y las ventajas o desventajas 

que trae para las sociedades que lo han asumido. 

Compara los sistemas económicos actuales (capitalista, socialista y el de 

economía mixta) desde ámbitos como: la propiedad, el consumo de los 

recursos, la planificación y el control del Estado. 

Reconoce las diferencias en el nivel de desarrollo económico, político y 

cultural entre los países de América Latina y de Europa, en la actualidad. 

Analiza los procesos 

de expansión 

territorial 

desarrollados por 

Europa durante el 

siglo XIX y las 

nuevas 

manifestaciones 

imperialistas 

observadas en las 

sociedades 

contemporáneas. 

Describe la expansión y distribución territorial de los imperios europeos en 

Asia y África durante el siglo XIX e interpreta mapas temáticos. 

Relaciona el crecimiento económico Europeo con la explotación de Asia y 

África durante el siglo XIX. 

Compara la influencia de los países colonialistas en el siglo XIX en ámbitos 

como el comercio y la industria manufacturera, con la que ejercen las actuales 

potencias mundiales en el sector financiero, las telecomunicaciones, y las 

nuevas tecnologías de la información. 

Explica la influencia actual de países como Estados Unidos en la dinámica 

económica, social y política de Colombia (Tratado del Libre Comercio, lucha 

contra las drogas, éxodo de colombianos,....) 

Comprende cómo se 

produjeron los 

procesos de 

independencia de las 

colonias americanas 

durante los siglos 

XVIII y XIX y sus 

implicaciones para 

las sociedades 

contemporáneas. 

Describe la influencia política y económica de las revoluciones Francesa e 

Industrial en los procesos de independencia de las colonias americanas. 

Reconoce los aportes de la Revolución Francesa en el campo político 

(Derechos del Hombre y del Ciudadano, soberanía popular, Constitución, 

división de poderes y estados nacionales). 

Compara la organización político-administrativa entre las colonias 

americanas que estuvieron bajo el dominio europeo: inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y portuguesas. 

Argumenta acerca de las consecuencias que trae para los pueblos, en la 

actualidad, la intervención de algunos Estados más desarrollados en países 

con economías en desarrollo. 

Evalúa el impacto 

producido por los 

avances tecnológicos 

en el desarrollo 

social y económico 

de Colombia en el 

siglo XIX 

Describe el papel del telégrafo, el correo, el ferrocarril, el barco de vapor, la 

industria textil y la electricidad en el desarrollo económico de Colombia. 

Relaciona los procesos de industrialización dados en el país con los cambios 

sociales como el crecimiento de las ciudades y la diversificación de la 

economía. 

Reconoce el papel de la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi como un 

aporte a la planeación y gestión del territorio colombiano desde su 

representación cartográfica. 

Explica algunos problemas ambientales provocados por procesos de 

industrialización en Colombia y realiza conjeturas acerca de sus 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 

Evalúa hechos 

trascendentales para 

la dignidad humana 

(abolición de la 

esclavitud, 

reconocimiento de 

Reconoce que la discriminación y la exclusión social son factores 

generadores de situaciones negativas como el deterioro de las relaciones entre 

personas o grupos, el incremento de la pobreza y la violencia, entre otras. 

Describe la situación actual, desde casos concretos, de la vulneración de los 

derechos fundamentales de las personas en Colombia. 
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los derechos de las 

mujeres, derechos de 

las minorías) y 

describe las 

discriminaciones que 

aún se presentan. 

Explica algunas situaciones que develan prejuicios y estereotipos 

relacionados con la exclusión, la discriminación y la intolerancia a la 

diferencia, que han sufrido históricamente grupos como: mujeres, grupos 

étnicos minoritarios, homosexuales, personas con alguna condición de 

discapacidad. 

Propone acciones para mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos y 

constitucionales en Colombia y en el mundo 

Comprendelaimporta

nciadelasasociacione

s, los gremios, los 

movimientos y 

organizaciones 

sindicales en la 

defensa de los 

derechos colectivos. 

Describe el surgimiento de los movimientos sociales (campesinos, 

estudiantiles y obreros) acaecidos durante el siglo XX en Colombia. 

Explica algunas herramientas y procedimientos alternativos (diálogo, 

conciliación, arbitraje, mediación,..) con los se cuenta para resolver un 

conflicto social o laboral. 

Interpreta a partir de evidencias sobre casos concretos (negociaciones 

Gobierno Colombiano -FARC, huelgas del magisterio,...), como todo 

conflicto social o laboral, puede resolverse mediante la concertación entre las 

partes. A 

rgumenta la importancia de un desarrollo social, económico y tecnológico, 

fundamentado en una lógica orientada al bienestar colectivo. 

Fuente: Adaptación del autor a partir de MEN (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

3. Diseño metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación desarrollada es cualitativa y tiene un diseño basado en la Investigación-

Acción (IA). Es cualitativa en la medida que no busca el control de variables ni la cuantificación 

del fenómeno o las mediciones. Por el contrario, el interés se centra en la descripción e 

interpretación a profundidad del fenómeno que se estudia (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006; Gómez, 2006). Y por otro lado, la IA supone que se parte de problemas específicos o 

realidades determinadas de las poblaciones, en este caso, el aprendizaje de las ciencias sociales 

para el grado octavo de básica secundaria, y busca dar respuesta a esa problemática mediante la 

intervención del investigador.  

 

En otros términos, la IA busca que se produzcan cambios en la realidad o los efectos 

requeridos para que el problema se supere o sea mitigado, registrando los avances y las 

limitaciones de las acciones que se realizan. En particular, la IA estudia temas sociales 

específicos, abre la posibilidad para la participación de las persona, busca cambios sobre esas 

realidades, involucra de manera activa al investigador. Elliot (2000) esquematiza la IA de la 

siguiente forma: 
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Figura 2. 

La Investigación Acción 

 

Fuente: Elliot (2000) 

 

Para el autor, la IA “se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados 

por los profesores, en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros 

en el entorno de una disciplina del saber”. Desde esta perspectiva, la IA tiende a servir de base 

para afrontar los problemas, es decir, situaciones inaceptables, susceptibles de cambio o que 

requieren respuesta por parte de los docentes. En ese orden, y considerando la figura 1, la IA 

parte de un diagnóstico sobre la problemática observada y experimentada, para continuar en una 

etapa de deliberación y decisión en torno a la posible respuesta, y que es puesta en práctica y 

evaluada para identificar los cambios. 
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3.2. Proceso de investigación 

 

La investigación contó con el desarrollo de un conjunto de etapas considerando el tipo de 

diseño a implementar, es decir, la Investigación-Acción. De esta manera, se partió de la 

problemática, situación no deseable o hecho que requiere respuesta, en este caso, el bajo nivel de 

desempeño de los estudiantes frente al área de ciencias sociales, y de manera específica, las 

competencias asociadas con las competencias relaciones de con la historia y la cultura. Esta 

exploración preliminar del contexto también exigió la revisión de la literatura y la teoría 

vinculada con el tema, y que se observa a lo largo del capítulo primero (descripción del 

problema) y marco referencial (antecedentes, marco teórico y marco legal). También esta etapa 

de diagnóstico se puede verificar en la prueba inicial que se aplicó a los estudiantes para 

reconocer el desarrollo de las habilidades científicas asociadas a las ciencias sociales. 

 

La segunda etapa corresponde al diseño de la investigación, es decir, la construcción de la 

metodología a implementar, la identificación de los participantes, la selección de los 

instrumentos de recolección de información, la definición de categorías. La tercera etapa 

comprende la decisión sobre las acciones a implementar y la aplicación de los instrumentos 

selecciónados, así como el diseño de la propuesta que constituye la cuarta etapa de la 

investigación. En este punto específico se debe resaltar que la propuesta presentada parte de dos 

elementos fundamentales, por un lado, la danza folclórica, y por otro la canción, y frente a esta 

última la selección de las canciones se hizo atendiendo a la relación estrecha entre el contenido 

de la canción y sus contenidos asociados al eje “relaciones con la historia y la cultura”: 
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- Canción “Hembra morena”: La Gran Convención, la Época de la República, caudillos, la 

cultura de Ocaña y espacios geográficos, la historia de Ocaña, lucha de partidos 

Conservador y Liberal, esclavitud. 

- Canción “A quién engañas abuelos”: El conflicto armado interno, la Guerra de los Mil 

Días, lucha de partidos Conservador y Liberal, desplazamiento, abandono del campo. 

- Canción “Cora Cora”: Énfasis al movimiento y al color, la esclavitud en la costa, cambios 

sociales y culturales por influencias externas, construcción de memoría sobre prácticas 

culturales. 

- Canción “No le pegue a la negra”: Retoma todo elproceso histórico y se agrupa temáticas 

como la esclavitud, la explotación, la desintegración social, la cultura de la raza negra, los 

derechos de minorías. 

- Canción “El barcino”: La Violencia en Colombia, el conflicto armado interno y su imacto 

en el campo y la ciudad, la cultura colombiana, fiestas tradicionales. 

 

  Un último momento es el de la evaluación la cual parte de los resultados obtenidos y la 

experiencia transitada con las acciones implementadas, y que permiten definir los aspectos 

positivos del proceso. 

 

3.3. Participantes 

 

La investigación se desarrolló con los estudiantes del grupo 8 02 de la jornada de la 

mañana de la Institución Educativa INEM José Eusebio Caro de la ciudad de Cúcuta. En total, 

son 46 participantes cuyas edades se encuentran entre los 13 y 15 años. Ninguno de los 



69 

 

estudiantes presenta necesidades educativas especiales. Normalmente, hay movilidad de 

estudiantes dentro de este grado, aunque se integran de forma completa a todos los nuevos 

estudiantes que llegan. 

 

Los estudiantes de octavo grado el colegio INEM José Eusebio Caro son adolescentes que 

se encuentran en edades entre los 13 y 16 años.  La mayor parte de ellos pertenecen en primera 

instancia a familias monoparentales y en segunda instancia a familias nucleares.  Habitan en 

viviendas ubicadas en estratos socio económicos 1 y 2.  Las actividades económicas informales 

son las predominantes dentro de este grupo, y los ingresos de las familias corresponden en mayor 

proporción al valor del salario mínimo.  También hay presencia considerable de estudiantes 

venezolanos que a diario enfrentan dificultades de transporte, alimentación, dotación de 

uniforme, útiles escolares y demás condiciones que cualquier estudiante puede requerir dentro 

del proceso educativo. 

 

Este grupo resulta ser bastante heterogéneo, una de las causas es que la mitad del mismo es 

nuevo en la institución y regularlos en las normas y dinámica institucional resulta algo complejo.  

Al interior del grupo se viven tensiones provocadas y conflictos que en ocasiones han terminado 

en agresiones físicas menores e insultos. El rendimiento académico es algo bajo y la apatía de los 

jóvenes es bastante frecuente.  Sin embargo, encauzando su motivación logran involucrarse en 

las actividades propuestas por los maestros. 
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Foto 1. Grupo 8 02 de la Institución Educativa con directivos y docente investigador 

Fuente: Autor 

 

 
Foto 2. Grupo 8 02 de la Institución Educativa 

Fuente: Autor 

 
 

3.4. Instrumentos de recolección de información 

 

Entrevista semiestructurada: Esta entrevista busca reconocer algunos de los intereses de los 

estudiantes respecto de la danza y su posibilidad de participar en este tipo de actividades. 
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Prueba diagnóstica o inicial (Anexo A): La prueba inicial o diagnóstica tiene por objetivo 

reconocer las debilidades y fortalezas de los estudiantes participantes en la categoría Habilidades 

científicas asociadas con las ciencias sociales extraída de los Estándares Básicos de 

Competencias y las subcategorías: 1. Explorar hechos y fenómenos, 2. Analizar problemas, 3. 

Observar, recoger y organizar información relevante, 4.Utilizar diferentes métodos de análisis, y 

5. Compartir los resultados. Por cada una de estas habilidades se elaboró una pregunta con el fin 

de valorar el desempeño de los estudiantes. Se escogió para la prueba un fragmento del texto de 

Roberto González Arana titulado “Movimiento obrero y protesta social en Colombia”, 

relacionado con la competencia “Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron 

en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, 

surgimiento de movimientos obreros...)”. Cada habilidad valorada en la prueba se evalúo bajo los 

criterios Alto, Medio y Bajo como se indica en la tabla 2.  

 

 

Tabla 2. 

Indicadores de valoración por cada subcategoría para la prueba diagnóstica 

 

Subcategoría Indicador de valoración 

Sc. 1 Se describen 24 hechos dentro del texto. 

A: Más de 20 hechos mencionados. 

M: Entre 14 y 19 hechos mencionados. 

B: Entre 0 y 13 hechos mencionados. 

Sc. 2 Principales problemas que se pueden rescatar de la lectura del texto: 

Cinco cada uno integrado por uno o varios elementos. 

A: 5 problemas mencionados 

M: 3 y 4 problemas mencionados 

B: Ninguno, 1 o 2 mencionados. 

Sc. 3 Las ideas relevantes del texto son variadas e implican causa efecto: Hay 

seis ideas relevantes compuestas por varios datos. 

A: 5 y 6 problemas mencionados 
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M: 3, 4 y  problemas mencionados 

B: Ninguno, 1 o 2 mencionados. 

Sc. 4 Entre más discriminado y explicito sea el proceso, el método será más 

efectivo (metacognitivo). Implica también la realización de la tarea 

(cognitivo), en este caso, parte de una pregunta para su respectiva 

respuesta mediante el texto redactado. 

A: Es explicito el proceso, es clara la pregunta y se da respuesta completa 

a la misma. 

M: No es explicito el proceso, pero es clara la pregunta y la respuesta / 

La respuesta muestra una cierta profundidad aunque la pregunta no sea la 

correcta o no se establezca el proceso a seguir. 

B: No hay articulación entre proceso, pregunta y respuesta / La respuesta 

no tiene claridad, precisión y adecuado desarrollo 

Sc. 5 Se observa en el punto 4 y 5 de la prueba. En el punto 4  con el texto 

final de respuesta a la pregunta y en el punto 5con la evaluación 

colectiva. 

A: Coevaluación de 5 

M: Coevaluación de 3-4 

B: Coevaluación de 1-2 

Fuente: Autor 

 

Diario pedagógico (Anexo B): El diario pedagógico permite llevar un registro de las 

actividades diseñadas e implementadas a partir de la propuesta didáctica elaborada. Este diario 

busca identificar los elementos más importantes de la experiencia con el objetivo de valorar los 

alcances y limitaciones de la didáctica aplicada. 

 

3.5. Validación de instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de información fueron validados a partir del juicio de 

expertos. Para ello, se solicitó a los expertos que revisaran la estructura de los instrumentos y 

evaluaran su pertinencia frente a los objetivos de la investigación. 
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3.6.  Categorización 

 

En la tabla 3 se muestran las categorías y subcategorías de análisis por cada uno de los 

objetivos planteados en la investigación.  

 

Tabla 3. 

Categorías, subcategorías y técnicas 

Categorías Subcategorías Instrumentos 

y técnicas 

Habilidades 

científicas 

asociadas con 

las ciencias 

sociales 

Explorar hechos y fenómenos. 

 

Analizar problemas. 

 

Observar, recoger y organizar información 

relevante. 

 

Utilizar diferentes métodos de análisis. 

 

Compartir los resultados. 

Prueba 

diagnóstica 

 

Diario 

pedagógico o 

de campo 

 

Hoja de 

registro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.7. Resultados y discusión 

 

3.7.1. Resultados de prueba diagnóstica. 

 

La prueba diagnóstica del anexo A fue aplicada al grupo de participantes del grado octavo 

de la Institución Educativa. En la tabla 4 se muestran los resultados por cada uno de los 

estudiantes. A cada estudiante se le asignó un código el cuál lo identifica en los resultados de la 
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prueba diagnóstica y los productos de cada una de las actividades. Se consideró para la 

evaluación de cada una de las habilidades científicas asociadas con las ciencias sociales los 

indicadores y criterios descritos en la tabla 2. Así mismo, los hallazgos se evidencian en las 

figuras 3, 4, 5, 6 y 7 que aparecen con posterioridad a la tabla global de resultados. 

 

Tabla 4. 

Resultados del diagnóstico por estudiante. Categoría “Habilidades científicas asociadas con las 

ciencias sociales”. Subcategoría: “Explorar hechos y fenómenos” 

Código 

participante 

Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 

A M B A M B A M B A M B A M B 

E1-D                

E2-D   x   x   x   x   x 

E3-D   x   x   x   x  X  

E4-D   x   x   x  x    x 

E5-D  X    x   x  x   X  

E6-D x     x   x  x   X  

E7-D   x   x   x   x  X  

E8-D   x   x   x   x  X  

E9-D   x   x   x   x  X  

E10-D   x   x   x x    X  

E11-D   x   x   x  x   X  

E12-D   x   x   x   x   x 

E13-D   x   x   x   x  X  

E14-D   x   x   x   x  X  

E15-D   x   x   x   x  x  

E16-D   x   x   x  x   x  

E17-D   x   X   x  x   x  

E18-D   x   X   x   x   x 

E19-D   x   X   x  x   x  

E20-D   x   X   x      x 

E21-D   x   X   x  x    x 

E22-D   x  x    x  x   x  

E23-D                

E24-D   x   X   x   x   x 

E25-D   x   X   x   x   x 

E26-D                

E27-D   x   X   x  x   x  

E28-D x    x    x   x   x 

E29-D   x  x   x   x   x  
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E30-D   x   X   x     x  

E31-D   x   X   x  x   x  

E32-D   x   X   x   x   x 

E33-D   x   X   x   x   x 

E34-D   x   X   x   x   x 

E35-D   x   x   x   x   x 

E36-D   x   x   x   x   x 

E37-D   x   x   x   x   x 

E38-D   x   x   x   x   x 

E39-D   x   x   x   x   x 

E40-D   x   x   x   x   x 

E41-D                

E42-D                

E43-D   X   x   x  x   x  

E44-D   X   x   x  x   x  

A: Alto / M: Medio / B: Bajo 

Sc1: Explorar hechos y fenómenos / Sc2: Analizar problemas / Sc3: Observar, recoger, organizar 

información relevante / Sc4: Utilizar diferentes métodos de análisis / Sc5: Compartir resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una revisión global de la tabla 4 muestra que la mayoría de los estudiantes presentan 

mayores dificultades en las tres primeras habilidades: explorar hechos y fenómenos, analizar 

problemas y observar-recoger-organizar información relevante. Así mismo, se observa una 

mayor dispersión en las dos últimas habilidades: utilizar diferentes métodos de análisis y 

compartir resultados. Estas dos últimas correspondían a la selección de un tema específico 

extraído o relacionado con el texto, la formulación de la pregunta, la respuesta al problema y la 

exposición de los resultados. 

 

En la figura 3 se observa que el 84,60% de los participantes muestran un nivel bajo en la 

habilidad de explorar hechos y fenómenos. Esto implica que este grupo de estudiantes exploran 

los textos pero no logran extraer de los mismos la multiplicidad de datos y hechos que allí se 

mencionan. El texto contenía cerca de 24 hechos o datos, todos de muy diverso tipo, algunos 

relevantes y otros que complementaban las ideas generales, y bajo estos resultados se observa 
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que los participantes no alcanzaron a identificar al menos 14 hechos o datos. Se trata de una 

habilidad relevante para el abordaje de las ciencias sociales porque le permite al estudiante 

reconocer la multiplicidad de datos y las posibles relaciones entre estos, base esencial para el 

desarrollo de una tarea compleja. Tan sólo el 5,12% de los estudiantes mostraron un nivel alto y 

sólo el 2,56% de los estudiantes un nivel medio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 4 se muestran los resultados de la valoración de la habilidad analizar 

problemas. El texto contenía múltiples problemas (5) y su análisis comprende la fragmentación 

de estos en unidades más pequeñas que facilitan su estudio, es decir, cada problema se 

encontraba integrado por varios elementos que se señalaban en el texto. En esa medida, los 

participantes podían nombrar múltiples elementos pero sin considerar el problema en sí que 

reunía estos elementos. Sólo el 7,69% de los estudiantes mostraron un nivel de desempeño 

medio, esto es, identificaron 3 o 4 problemas específicos del texto. El 76,90% muestran un 

desempeño bajo en esta habilidad al reconocer tan sólo 1 o 2 de los problemas incorporados en la 

lectura. Las debilidades manifiestas en esta habilidad no permite el desarrollo de competencias 

en ciencias sociales, pues los Estándares son claros en cuanto al objetivo de la formación: 

5,12% 2,56%

84,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Alto Medio Bajo

Figura 3. Valoración de la habilidad explorar 

hechos y fenómenos
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identificar y explorar los hechos y problemas sociales de manera sistematizada para generar un 

sentido crítico y ético de fenómenos como la pobreza, la inequidad, la escasa participación 

democrática, el hambre, entre muchos otros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 5 indica resultados similares a los anteriores. El 82,05% de los participantes 

tienen un desempeño bajo en la habilidad observar, recoger y organizar información relevante. 

Esto significa que la mayoría de los estudiantes no logran recolectar toda la información a la que 

se encuentran expuestos mediante las fuentes de estímulo, en este caso el texto seleccionado -y 

como se observan en los resultados de la gráfica 2- y clasificar la misma en datos relevantes e 

irrelevantes conforme a los problemas expuestos. Esta capacidad resulta fundamental en las 

ciencias sociales porque ante el gran cúmulo de información que circula los estudiantes deben 

estar en capacidad de reconocer el valor de los datos para formular ideas, posturas e hipótesis. 

 

0%
7,69%

76,90%
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20%

40%

60%

80%
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Alto Medio Bajo

Figura 4. Valoración de la habilidad analizar 

problemas
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Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 6 muestra una mayor dispersión al menos entre los niveles de desempeño medio 

y alto de la habilidad utilizar diferentes métodos de análisis. El método configura el camino, el 

procedimiento, las etapas y las estrategias que diseña el individuo para dar respuesta a la tarea 

que se enfrenta. Se consideró para valorar esta habilidad la forma en que los participantes 

planteaban el paso a paso para resolver la tarea: “A partir del texto anterior, construye un breve 

texto donde se formule una pregunta asociada con el texto y se desarrolle su respuesta (la 

pregunta debe ser abierta)”. Los estudiantes construyeron textos, algunos más enriquecidos que 

otros, pero el 46,15% no logró evidenciar el proceso que iban a implementar, lo cual también 

dependía del tipo de pregunta o problema formulado.  

 

Fuente: Elaboración propia 

0% 2,56%
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Figura 5. Valoración de la habilidad observar, 

recoger, organizar información relevante
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Figura 6. Valoración de la habilidad utilizar 

diferentes métodos de análisis
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Por último, la figura 7  muestra resultados similares a los del gráfico 6. El 46,15% de los 

estudiantes no logra organizar y compartir resultados de una manera adecuada. El texto 

construido por cada uno de ellos fue expuesto a un grupo específico de compañeros, quienes 

evaluaron esta capacidad. Así mismo, se consideró el resultado del texto redactado considerando 

que es otra forma de compartir resultados. Los dos datos permitieron establecer la evaluación en 

este punto. Por otro lado, el 38,40% de los estudiantes mostraron un desempeño medio en esta 

habilidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2. El proceso de intervención. 

  

La aplicación de la propuesta didáctica se realizó durante un periodo de seis meses y se 

utilizaron las cuatro (4) horas semanales de clase destinadas para la formación en ciencias 

sociales. Sin embargo, se debe resaltar que debido a contratiempos y limitaciones ajenas al 

investigador, se debió adelantar actividades en horarios extendidos o extracurriculares. La 

propuesta pedagógica fue denominada “Explicación SPCML desde la danza folclórica 
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Figura 7. Valoración de la habilidad compartir 

resultados
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colombiana” debido a las etapas que debían cumplir los estudiantes y el tipo de tareas que debían 

realizar en función de cada canción folclórica seleccionada. Por cada canción, los estudiantes 

realizaban un conjunto de actividades tendientes al análisis semántico, pragmático y contextual 

de la letra. Así mismo, exploraban el movimiento y los colores, así como el legado y su relación 

con la realidad actual. 

 

La exploración semántica implicó la revisión de los contenidos, mensajes, temas y otros 

que se reflejaban en las canciones, lo cual permitía ubicar al estudiante en un conjunto de tópicos 

que se relacionaban con la historia y la cultura, es decir, el estándar seleccionado. La exploración 

pragmática buscó que el estudiante reconociera la perspectiva y el mensaje del autor, es decir, lo 

que quería comunicar, y ello implicaba revisar la biografía del autor. La exploración del contexto 

buscó reconocer el tiempo y el lugar de los hechos narrados en la canción, sus personajes, y el 

escenario histórico macro en el que se inscribían los sucesos. Estas tres primeras actividades se 

ubicaron en lo que denominamos “Momento de exploración SPC”, pues resultaba prevía al 

aprendizaje y la práctica de la danza propiamente dicha. La exploración del movimiento y los 

colores implicó una revisión de la danza apoyado en TIC donde se obervaba el vestuario, los 

pasos, el ritmo, los instrumentos utilizados y otros elementos propios de la danza. Constituía la 

actividad con mayor tiempo requerido pues se debía ensayar los bailes, conseguir los vestuarios 

y hacer conversatorios reflexivos sobre esta parte de la exploración relacionándola con otros 

aspectos histórico-culturales. Por último, la exploración del legado y la realidad se convertía en 

el proceso de síntesis de todo el aprendizaje y donde se reflejaba los más importantes 

aprendizajes. En esta última etapa el estudiante debía sacar grandes conclusiones y relaciones 

entre el pasado y el presente, los problemas sociales o hechos sociales, y ubicarlos como fuente 
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de aprendizaje para el presente. Estas dos últimas actividades se denominaron “Momento de 

Exploración ML”. 

 

Considerando que cada ciclo implicaba cinco (5) actividades por canción, se aplicaron en 

total 30 actividades. Las canciones para este fin fueron seleccionadas conforme a su contenido y 

la relación que tenían con los estándares básicos de competencia para el grado 8º. En todas las 

etapas se prestó especial atención al desarrollo de las habilidades científicas asociadas a las 

ciencias sociales: Explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y 

organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis compartir los resultados. 

Esto se hacía desde la exploración de la canción en los diferentes niveles, las tareas de consulta 

adelantadas por los estudiantes y el desarrollo de la guía de trabajo para cada proceso. Las 

canciones utilizadas en el proceso fueron: Ocaña hembra morena, A quién engañas abuelo, Cora 

Cora, Hablando con el abuelo, No le pegue a la negra y El Barcino.  

 

A fin de describir los resultados de la intervención, se describe en la siguiente tabla los 

principales hallazgos de cada proceso adelantado por canción: 

Tabla 5. 

Principales hallazgos de la intervención 

 

Canción Principales hallazgos 

Ocaña hembra morena Los estudiantes muestran dudas y vacíos sobre los lugares, los 

hechos sociales y los contenidos de la canción. 

Se intentaba hacer lluvias de ideas para una mejor 

comprensión de los contenidos de la canción a fin de crear una 

base homogénea de saberes previos. 

Las consultas fueron cortas por parte de los estudiantes y se 

debía guiar la búsqueda de información y datos para 

direccionar el apredizaje y el análisis de datos. 

Se observan dificultades para establecer relaciones entre el 

contenido y el contexto de las canciones. 
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Los estudiantes muestran variadas dificultades para ubicarse 

en el tiempo, la historia. Se requirió hacer líneas de tiempo 

para comprender los procesos históricos. 

Los estudiantes muestran dificultades en la ubicación 

geográfica. 

Los estudiantes muestran vergüenza o pena en utilizar los 

vestuarios para cada una de las danzas. La dificultad para 

bailar también afecta el desempeño y la disposición para 

participar en las prácticas de la danza. 

El bambuco es una danza conservadora y el vestuario permitió 

el abordaje de diferentes temáticas relacionadas con la 

historia, en especial, la época de la República. 

Los estudiantes analizaron el tema de la organización política, 

los intereses particulares como factores de división. 

Los estudiantes hacían consultas desde los saberes o 

conocimientos de los padres o lo abuelos para traer ideas para 

debatir en el aula. 

La consulta, el direccionamiento, la búsqueda de información, 

la comprensión de la canción y el contexto, facilitaron la 

formulación de problemas sociales de la época y establecieron 

algunas relaciones entre el pasado y la realidad presente. 

A quién engañas abuelo Se enfoca en la época de la violencia en Colombia. 

Los estudiantes mostraron un mejor manejo del contenido de 

la canción debido a los saberes construídos desde las 

anteriores actividades relacionadas con la canción “Ocaña 

hembra morena”. 

Hubo una mejor ubicación espacio-temporal de los 

estudiantes. Se siguió utilizando la línea de tiempo. 

Concluyen que la violencia ha sido una constante de la 

historia del país y la sociedad colombiana. 

Los familiares, la web y las lecturas sugeridas sirvieron de 

fuentes para la consulta. 

Se trata de un bambuco y se utilizaron los mismos vestuarios 

de la canción anterior. Lograron relacionar los hechos de 

construcción de la República y el periodo de la violencia en 

Colombia. 

Se mostró una mayor análisis y capacidad de relación entre 

los problemas y hechos sociales de la época con las dinámicas 

actuales de división, enfrentamiento y corrupción. 

Cora Cora Se enfocó la canción desde las tradiciones culturales que se 

han venido perdiendo o eliminando, por ejemplo, el arte de 

pilar el maíz. 

Los estudiantes revisaron fuentes de información para 

comprender las razones por las que se han venido 

transformando las prácticas culturales. 
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Los estudiantes venezolanos aportaron significativamente a la 

conversación demostrando que en el país fronterizo se 

mantienen prácticas y costumbres que en Colombia se han 

venido perdiendo. Esto permitió el abordaje de la crisis 

venezolana y como determinadas prácticas vuelven a surgir 

como forma de dar respuesta a la escases de medios o 

recursos. 

Se promocionó un dialogo multicultural al poner en evidencia 

dos escenarios diferentes de prácticas culturales. 

Asimilaron el vestuario y la letra con la cultura de la 

población de la costa. Se asoció con el carnaval y la fiesta de 

la costa. 

Dieron significados a los colores utilizados en el vestuario. 

Se logró abordar el cambio cultural y la pérdida de 

costumbres. Así mismo, identificaron otros problemas 

asociados con la estructura y la integración familiar. 

Hablando con el abuelo Se retomó el tema de la violencia, el desarraigo, el 

desplazamiento y el sector rural en Colombia. 

Se revisó el tema de la transformación rural, el trabajo infantil 

en el sector rural, la falta de oportunidades para las 

comunidades rurales y las respuestas que se deben dar este 

ámbito. 

Los estudiantes muestran una mejor ubicación en el espacio y 

tiempo. 

Logran llevar el tema de la violencia a espacios microsociales 

como la familia. 

La participación muestra una mejoría. 

Lograron establecer como la dinámica de la economía global 

puede limitar el desarrollo del campo en el país. 

Se trata de un bambuco que retoma el tema de la violencia. 

Muestran mejores capacidades para establecer relaciones entre 

la historia y el presente. 

No le pegue a la negra Se aborda el tema de la exclavitud en Colombia en la época de 

la conquista y la colonia. 

Se logró abordar el tema las condiciones sociales de la época, 

la mezcla de las razas, el origen del pueblo colombiano, la 

opresión, la familia como unidad de apoyo. 

Se hizó una revisión de la biografía del autor, el lenguaje 

utilizado y la cultura que representaba (palenquera). 

Los estudiantes mostraron mayor alegría y motivación. 

Desde el punto de vista teórico, se mostró una mayor facilidad 

del manejo de la información, lo cual se debe al abordaje de 

los escenarios anteriores. 

Se siguió utilizando la línea de tiempo como estrategia para la 

ubicación temporal. 
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El baile fue muy alegre y se hizo una puesta en escena 

cuidando cada uno de los detalles: se contrataron 

maquilladores y se alquilaron trajes para una presentación en 

la Institución Educativa. 

El Barcino Se analizó desde el problema de la violencia causada por los 

grupos armados al margen de la Ley de mediados del siglo 20. 

Se revisó la actitud de la sociedad colombiana en medio de la 

guerra: entre la alegría y la guerra. 

Se logró establecer como la violencia afecta al ciudadano y las 

huellas que deja y la manera en que se reproduce. 

Los padres de familia y otros familiares, la Web y las lecturas 

sirvieron de fuente de consulta y experiencia. 

Fuente: Autor 

 

Uno de los principales elementos a resaltar desde la intervención efectuada con el grupo de 

estudiantes participantes es que en todo momento mostraron interés y una actitud positiva frente 

a las actividades. La alegría y la motivación se manifestaban de manera especial al momento de 

los bailes como se refleja en los anexos fotográficos. 

 

Cada etapa de la exploración exigía de los participantes una búsqueda planificada de 

información que se podía rescatar de diferentes fuentes, por ejemplo, la Web, la explicación del 

docente, las narraciones de los padres y los abuelos, o lecturas recomendadas. El objetivo era la 

compensión tanto del contenido como del contexto el cual también se manifestaba en los trajes. 

Por ello, la importancia de la exploración del movimiento y los colores. 

 

La exploración semántica, paradigmática y contextual se convertía en la base del proceso 

de aprendizaje para la comprensión de las relaciones de la historia con la cultura. Aunque los 

estudiantes en un comienzo no lograban un tratamiento adecuado de la información contenida en 

las canciones, poco a poco se mejoro la capacidad de exploración, búsqueda de información, 
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planteamiento de estrategias y ejecución de las mismas para dar respuestas a cada uno de los 

puntos de las actividades. 

 

La participación de los estudiantes fue mejorando gradualmente y la danza les permitía 

perder los miedos o las limitaciones que tenían para participar en público. Exponer los resultados 

de las exploraciones se convirtío en una manifestación del desarrollo de las habilidades 

comunicativas y las habilidades científicas. Así mismo, se integraron las TIC en el desarrollo de 

la investigación. Estos sirvieron de medio no sólo para exponer las canciones y lo bailes a través 

de material audiovisual, además permitieron consultas de información que con posterioridad se 

relacionaban en función de generar mejores interpretaciones sobre los problemas sociales 

identificados. 

 

Las presentaciones de los bailes constituían una fuente de estimulo que direccionaba la 

acción y el esfuerzo de los estudiantes. Estas presentaciones se hacían dentro del aula, a nivel 

institucional o extra escolar en otros escenarios. 

 

Además de las anteriores observaciones y resultados, se debe señalar que el trabajo de 

investigación tuvo limitaciones de diferente tipo. Primero, varios estudiantes constituían una 

población transitoria debido a que ostentaban la condición de migrantes de Venezuela o por la 

situación económica de sus hogares. Aún así, todos los estudiantes nuevos fueron involucrados a 

las actividades. Segundo, se presentó un cese de actividades por el paro de docentes y elló 

implicó reajustar los tiempos de las actividades y buscar nuevos espacios para la continuidad de 

la propuesta. Y un tercer aspecto está integrado por la escases de medios, recursos y espacios. 
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Durante el tiempo de la investigación el aula de baile fue intervenida y no se pudo utilizar para 

los ensayos. Así mismo, no se contaba con todos los vestuarios y estos debieron alquilarse o 

conseguirse a través de otros medios. 

 

3.7.3. Valoración final. 

 

A partir del desempeño mostrado por los estudiantes en cada uno de los ciclos de 

actividades por cada canción siguendo la metodología dispuesta de Exploración SPCML y 

apoyado en el diario pedagógico, se hizo una valoración gradual por cada uno de los estudiantes. 

En la tabla 5 se identifican los avances de cada uno de los estudiantes en función de cada 

habilidad científica asociada con las ciencias sociales. Los hallazgos introducidos en esa tabla 

muestran una mejora en cada una de las habilidades descritas en los estudiantes, lo cual se 

manifiesta en el manejo de información, posturas críticas frente a la información manejada, la 

definición de problemas sociales, el planteamiento de soluciones a estas problemáticas y el 

diseño de discursos para exponer los principales aprendizajes obtenidos.  

 

Sin embargo, también se debe hacer relación a otro grupo de beneficios o bondades de la 

estrategia implementada, entre los cuales se encuentran el trabajo en equipo, el desarrollo de las 

habilidades para hablar y escribir, el desarrollo del movimiento, la expresión artística y el 

desempeño escénico, la recuperación del patrimonio que representa la música folclórica 

colombiana, y una mayor sensibilidad y consciencia frente a los problemas sociales del contexto. 

Sumado a lo anterior, los bailes prácticados y las puestas en escena fueron motivo de 

participación en otros contextos tanto en la Institución Educativa como en eventos a los que 
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fueron invitados los estudiantes. Otro aspecto a resaltar es la posibilidad que tuvieron los 

estudiantes para recuperar la memoria familiar y exponerla como parte del saber y la 

comprensión de los problemas sociales ubicados a partir de las canciones. Un último elemento a 

resaltar como parte de los beneficios de la estrategia aplicada es que los estudiantes motivados 

por las actividades emplearon su tiempo libre para ensayar las canciones y prácticar las 

coreografías en jornadas extracurriculares, es decir, hubo un aprovechamiento del tiempo para el 

ocio y la lúdica. 
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Tabla 6.  Valoración final por cada uno de los estudiantes según subcategoría de análisis 

Part. Actividades canción 
1 (1-5) 

Actividades canción 
2 (6-10) 

Actividades canción 
3 (11-15) 

Actividades canción 
4 (16-20) 

Actividades canción 
5 (21-25) 

Actividades canción 
5 (26-30) 
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A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 
E35 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

- - - - - - - - - - B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 
E36 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

M M M M M A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E37 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

M 
 

B 

 

_ _ _ _ _ M M M M M _ _ _ _ _ M M M A 

 

M 

E38 M M M A 

 

M B 

 

B 

 

B 

 

M 
 

B 

 

M M M A 

 

M A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 
E39 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

_ _ _ _ _ B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

M M M M M M M M M M 

E40 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

M M M M M B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

M M M M M _ _ _ _ _ B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 
E41 A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 
E42 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E43 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E44 B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

_ _ _ _ _ B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 
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Tabla 7. 

Efectividad de las estrategias diseñadas y aplicadas 

Elemento integral 

de la estrategia 

Nivel de efectividad Descripción 

Alto Medio Bajo 

Exploración 

semántica 

X   La exploración semántica corresponde a 

un ejercicio que facilita el desarrollo de 

las habilidades científicas asociadas con 

las ciencias sociales porque sirve de 

fuente de información, búsqueda de 

datos, planteamiento de problemas. 

Exploración 

prágmática 

X   La exploración pragmática le permite al 

estudiante hacer un acercamiento a la 

intención del autor, es decir, lo que desea 

comunicar, y ello sirve de fuente para la 

comprensión de los fenómenos y la 

adopción de posturas críticas. 

Exploración 

contextual 

X   La exploración del contexto facilitaba 

que se crearan redes de información que 

permitían al estudiante ubicarse en el 

tiempo y el espacio, fundamental para el 

desarrollo de las competencias asociadas 

con las relaciones con la cultura y la 

historia. 

Exploración del 

movimiento y los 

colores 

 X  La exploración del movimiento y el color 

no tenían una incidencia directa con las 

habilidades científicas asociadas con las 

ciencias sociales, pero si promovía el 

desarrollo de otras capacidades: la 

expresión artística, la comunicación 

corporal, la confianza, el trabajo en 

equipo, la comunicación. 

Exploración del 

legado y la realidad 

X   La exploración del legado y la realidad es 

una actividad enriquecedora que permite 

sistematizar los aprendizajes y reconocer 

las relaciones de la historia y la cultura 

con los propios contextos y los problemas 

que limita a las sociedades. 
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3.8. Principios éticos  

 

Motivado en la protección constitucional y legal que tienen los niños, las niñas y los 

adolescentes, para esta investigación se tuvieron en cuenta un conjunto de principios éticos que 

dirigieron las actividades de investigación y las dinámicas de relación con los participantes, los 

padres de familia y los directivos de la Institución Educativa. En particular, se exigieron 

autorizaciones de los padres de familia para la participación de los estudiantes (consentimiento 

informado) para lo cual se elaboró un documento que fue suscrito por los mismos padres previa 

explicación de los objetivos de la investigación. Se solicitó de igual forma permiso al Rector de 

la Institución Educativa para el desarrollo de la investigación. Por último, los estudiantes fueron 

tratados con respeto y comprensión considerando el conjunto de derechos que les asiste. 
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4. Propuesta pedagógica 

“Exploración SPCML desde la danza folclórica colombiana” 

 

4.1. Presentación de la propuesta 

 

La propuesta didáctica denominada “Exploración SPCML desde la danza folclórica 

colombiana” surge como una oportunidad para modificar las prácticas formativas en el campo de 

las ciencias sociales, específicamente, el eje de los estándares básicos de competencias en 

ciencias sociales: Relaciones con la historia y las culturas. La denominación surge por los 

diferentes tipos de exploración que los participantes -o estudiantes- deben realizar dentro de las 

canciones seleccionadas: Exploración S (semántica), P (pragmática), C (contexto), M 

(movimiento y colores) y L (legado y realidad). Por tanto, cada canción folclórica colombiana se 

convierte en el estímulo y la fuente de información primaria para que los estudiantes aborden los 

hechos sociales, pero se exige del proceso señalado (Exploración SPCML) para que se logre, por 

un lado, el desarrollo de las habilidades científicas asociadas a las ciencias sociales, y por otro, la 

apropiación de los conocimientos propios de las ciencias sociales y que están delimitados por los 

mismos estándares básicos de competencias. 

 

Esta propuesta, puede ser implementada para el ciclo octavo y noveno de básica 

secundaria, por compartir los mismos estándares básicos de competencias. Parte de la selección 

precisa de canciones folclóricas colombianas que pueden tener relación con alguno de los 

estándares en el eje Relaciones con la historia y las culturas. De esta manera, los estudiantes van 

más allá de la práctica de la danza, una manifestación artística relacionada con el patrimonio por 
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el tipo de canciones seleccionadas, para explorar de manera consiente, sistematizada y ordenada 

los hechos sociales que son propios de las ciencias sociales. 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta didáctica “Exploración SPCML desde la danza folclórica colombiana” se 

inscribe dentro dos líneas de investigación fundamentales para el campo disciplinar de la 

didáctica en ciencias sociales: “Diseño y desarrollo curricular en sus diversas etapas, áreas y 

disciplinas educativas e Investigaciones sobre la didáctica del patrimonio. (Prats, 2003, p. 142). 

Esta propuesta contribuye a la generación de conocimiento en estas dos líneas investigativas. Por 

otro lado, el trabajo desde las aulas debe superar la visión tradicional que envuelve a los 

estudiantes en un conjunto de actividades rutinarias y descontextualizadas (leer, copiar en el 

cuaderno, brindar respuestas escritas, escuchar la explicación, entre otras), para pasar a procesos 

formativos interdisciplinares y lúdicos. La danza es un pretexto y una manifestación universal de 

la cultura de los pueblos, y los participantes de esta experiencia pueden ser guiados a formas de 

pensamiento más complejas a partir de esta expresión artística. Así mismo, se debe reconocer las 

bondades de la danza en términos emocionales y cognitivos, al permitir el desarrollo de estas dos 

dimensiones humanas. 
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4.3. Objetivo 

 

Fortalecer desde la danza folclórica colombiana las competencias en ciencias sociales 

asociadas a las Relaciones con la historia y la cultura en estudiantes del grado octavo de básica 

secundaria. 

 

4.4. Logros a desarrollar 

 

Fortalecer las habilidades científicas asociadas a las ciencias sociales: explorar hechos y 

fenómenos, analizar problemas, observar, recoger, organizar información relevante, utilizar 

diferentes métodos de análisis y compartir resultados. 

 

Propiciar la aprehensión de conocimientos propios del eje Relaciones con la historia y las 

culturas de las ciencias sociales delimitados por los Estándares Básicos de Competencias. 

 

Motivar a los estudiantes hacia el estudio sistematizado y organizado de los hechos 

sociales y los problemas sociales desde una postura crítica y ética. 

 

Promover la participación de los estudiantes dentro de la expresión artística de la danza 

generando motivación y gusto por la misma. 

 

Incentivar la recuperación del patrimonio que encierra la danza folclórica colombiana. 
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4.5. Metodología 

 

La metodología se encuentra sustentada en la misma propuesta didáctica “Exploración 

SPCML desde la danza folclórica colombiana”. El procedimiento tiene dos grandes momentos:  

 

Momento 1: Exploración SPC. Este momento implica la exploración semántica, 

pragmática y de contexto de la canción. Dentro del nivel semántico se abordan las ideas y 

significados de los contenidos, las figuras literarias y sus sentidos. Desde el nivel pragmático se 

explora el mensaje que quiso dar el autor reconociendo su biografía y las principales ideas de la 

canción. Y en el contexto se examina la época o tiempo a la que hace referencia, el lugar de los 

hechos, los actores o poblaciones mencionadas, los problemas sociales que se tocan. 

 

Momento 2: Exploración MR. Este momento comienza con la enseñanza de la danza e 

involucra el movimiento del cuerpo. A medida que se aprende y práctica la danza se explora los 

movimientos y los gestos, y el significado de estas expresiones, además de los colores de los 

vestuarios, su diseño y confección conforme al ámbito socio-cultural en la que tiene origen. 

Incluye la reflexión sobre el legado de esta danza como patrimonio y las relaciones de los 

mensajes que allí se socializan con la realidad y el contexto inmediato de los estudiantes. 

 

4.6. Fundamento pedagógico 

 

La propuesta pedagógica se encuentra fundamentada en los aportes del aprendizaje 

significativo de Ausubel. Desde la perspectiva de Ausubel y su contribución del aprendizaje 

significativo, se tiene que esta teoría surge en el marco del enfoque cognitivo donde se empieza a 
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interpretar el aprendizaje más allá de la conducta visible para ubicarla en un conjunto de elementos y 

procesos de orden cognoscitivo, es decir, internos al sujeto. Desde esta nueva perspectiva de la psicología, 

la educación y la formación modificó sus principios brindándole una mayor importancia al tratamiento de 

la información, al papel del individuo en la construcción del conocimiento sobre el mundo que lo 

contextualiza, a la reinterpretación de la persona como sujeto activo superando la visión de pasividad, en 

la existencia de elementos observables y no observables indicativos del desarrollo del pensamiento, la 

interacción social como base del aprendizaje, entre otras (Nieto, 2015).  

 

En ese orden de ideas se logra comprender que a través de la danza y la canción los sujetos 

de formación logran volverse sujetos activos del aprendizaje donde se hace especial énfasis en 

niveles de exploración que acuden a estos principios o reglas de las corrientes cognitivas del 

aprendizaje. Así mismo, se debe reconocer que a través del cuerpo el ser humano logra captar y 

aprehender el mundo construyendo concepciones y significados sobre este (Nieto, 2015). Al 

considerar la danza y la canción como elementos claves de la propuesta se logra ejercitar todo el 

campo perceptivo del individuo, además de la memoria, la motivación, el manejo emocional, 

entre otros, lo que conlleva al desarrollo de procesos mentales requeridos para el fortalecimiento 

de competencias como las integradas a las ciencias sociales:  

 

Por percibir se entiende el proceso psicológico por el cual la información que nos 

llega a través de los sentidos se interpreta y adquiere un significado para el receptor. 

Así ha simple vista la percepción parece un proceso muy simple sin embargo se trata 

de un proceso sumamente complejo para el que todavía la psicología no tiene una 

explicación coherente aceptada por todo la comunidad científica. (p. 49) 
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Ahora bien, desde la perspectiva de Ausubel y su aporte teórico sobre el aprendizaje 

significativo, se entiende que el aprendizaje encuentra fundamento y existencia en estructuras 

cognitivas previas sobre las cuales se relacionarán la nueva información que llega al sujeto a 

través de la percepción y las fuentes de estímulo. Aquí se entiende por estructura cognitiva los 

conceptos e ideas que se tienen en determinada área del conocimiento y que se va ampliando a 

medida que avanza la organización de nuevos conceptos e ideas dentro de la estructura 

cognitivas (Ausubel, 1983). Desde la propuesta didáctica diseñada se consideran estos 

planteamientos a partir del mismo momento de la exploración semántica, pragmática y 

contextual, así como en la decisión de utilizar canciones que podían retomar saberes anteriores. 

Por ello, el autor señala: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (p. 18). En ese orden de ideas se entiende 

que el aprendizaje significativo existe solo sí hay relación entre el conocimiento nuevo y el 

conocimiento previo ya sea por una imagen, símbolo o concepto. 

 

Así mismo, la propuesta didáctica se fundamenta en los recientes desarrollos del campo 

denominado psicología de la danza que intenta reconocer las relaciones entre psicología y las 

artes: “aquella ciencia, […] cuyo objeto de estudio es la motivación, esfuerzo, resistencia a la 

frustración, capacidad de autocontrol y de dominio de las propias emociones, etc.” (López de la 

Llave A.; Pérez-Llantada C. 2006). Respecto a ello, Taylor y Taylor (2009) en la danza se 

desarrolla la conciencia, el control y el entrenamiento a través de la repetición, y con ello se 

fortalecen habilidades y capacidades que se esquematizan dentro de lo que se ha nombrado como 

Pirámide de la actitud escénica. 
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Figura 8. 

Pirámide de la actitud escénica 

 
Fuente: Taylor y Taylor (2009) 

 

Como ya se ha señalado desde las corrientes cognitivas, la motivación y concentración son 

elementos que se encuentran íntimamente ligadas a la cognición. Por ello, las actitudes escénicas 

que se reflejan en la Pirámide porpuesta por Taylor y Taylor (2009) conllevan al fortalecimiento 

de elementos y procesos de naturaleza cognitiva que son requeridas para el desarrollo de las 

competencias en ciencias sociales. 

 

Por último, se debe hacer relación que hay entre la danza y la canción como fundamento 

pedagógico y didáctico de esta propuesta. En particular, la danza conduce al individuo por el 

lenguaje y la percepción, aspectos íntimamente ligados con la cognitición. Allí se requiere un 

desarrollo de la percepción que trasciende el movimiento y la misma letra de la canción para 

ubicarse en significados, posturas, temas, contenidos que son evidencia de la cultura de la cual 

hacen parte todos los individuos. Se debe recordar que en la danza se fortalece también la 

memoria y la capacidad comunicativa de los estudiantes, lo cual se relaciona con habilidades 

científicas que se buscan desarrollar como establecer métodos, organizar información o 

comunicar resultados. Ahora bien, como lo expone Pastor (2011) la danza también desarrolla la 
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creatividad de las personas en cuanto al abordaje y la solución de problemas, pues estimula el 

pensamiento y la inteligencia. 

 

Y respecto de la canción se debe reconocer que esta es producto de la cultura pero también 

un cuerpo cargado de la cultura, y por tanto, permite socializar múltiples saberes. Entonces, la 

canción configura un material didáctico de apoyo para el docente que utilizado de manera 

adecuada permite el análisis crítico, la refleción, el debate, la expresión, la recolección y 

tratamiento de información, entre otros (Colomo y de Oña, 2014)  
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4.7.Diseño de actividades 

Tabla 8. 

Diseño de las actividades bajo la propuesta pedagógica “Exploración SPCML desde la Danza Folclórica Colombiana” 

 

Estándar básico Indicadores de desempeño No  Actividad Recursos Tiempo Producción o 

productos 
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 p
o
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ó
m
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 y

 c
u
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p
o
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Realiza exploraciones sobre el 

texto de la canción, busca 

aclarar las dudas sobre palabras 

o frases, y muestra comprensión 

de los hechos, objetos y/o 

sentimientos o emociones que se 

nombran. 

1 Exploración semántica : 

canción Ocaña hembra 

morena 

 

Preguntas mediadoras 

básicas:¿Que indica la 

canción? 

¿Qué nos cuenta? 

¿Qué está narrando? 

 

  

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Descubre e interpreta la 

intención del autor frente al 

texto de la canción y construye 

una posición crítica respecto a 

dicho  propósito.  

2 Exploración pragmática: 

canción Ocaña hembra 

morena 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Quién es el 

autor? 

¿Dónde vivió y en que 

años? 

¿Qué nos quiere 

comunicar el autor? 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Se ubica en espacio y tiempo de 

los hechos narrados dentro de la 

canción y empieza a establecer 

relaciones con la historia y la 

cultura 

3 Exploración del 

contexto: canción 

Ocaña hembra morena 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 
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Preguntas mediadoras 

básicas: ¿A qué lugar se 

refiere la canción? 

¿A qué periodo se 

refiere? 

¿Qué sucedía en 

aquellos días?  

 

Analiza e interpreta  los 

componentes de la danza 

estudiada (ritmo, paso, 

vestuario, espacio y 

escenografía) y participa en las 

prácticas y participa en las 

prácticas tendientes a formalizar 

la coreografía. 

 

Participa en la socialización de 

las danzas en espacios escolares 

y culturales. 

4 Exploración del 

movimiento y el color: 

canción Ocaña hembra 

morena. 

La enseñanza de la 

danza y el vestuario. 

Aula de danza. 

Vestuario, 

Equipo de sonido. 

Video beam. 

Computador. 

Videos de youtube: 

www. 

Accesorios de 

vestuario y 

escenografía 

8 horas 

Cuatro 

jornadas 

Coreografía 

Actos culturales 

Logra reconocer las incidencias 

de la historia y la cultura en la 

sociedad en que se desenvuelve 

y su propia cotidianidad, 

haciendo énfasis en los 

problemas sociales y aportando 

soluciones a los mismos.  

5 Exploración del legado 

y la realidad, canción 

Ocaña hembra morena 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Qué efectos ha 

traído? 

Ha impactado nuestras 

vidas o las vidas de 

nuestros padres o 

abuelos? 

¿Qué aprendizaje deja 

todo este proceso? 

Lecturas 

adicionales 

Internet 

Computadores 

Guía de trabajo 

 

4 horas  

Dos jornadas 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Fuente: Autor 
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Estándar básico Indicadores de desempeño No  Actividad Recursos Tiempo Producción o 
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Realiza exploraciones sobre el 

texto de la canción, busca 

aclarar las dudas sobre palabras 

o frases, y muestra comprensión 

de los hechos, objetos y/o 

sentimientos o emociones que se 

nombran 

6 Exploración del 

movimiento y el color: 

canción. A quién 

engañas abuelo  
Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Que indica la 

canción? 

¿Qué nos cuenta? 

¿Qué está narrando 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Descubre e interpreta la 

intención del autor frente al 

texto de la canción y construye 

una posición crítica respecto a 

dicho  propósito 

7 Exploración pragmática: 

canción. A quién 

engañas abuelo. 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Quién es el 

autor? 

¿Dónde vivió y en que 

años? 

¿Qué nos quiere 

comunicar el autor? 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Se ubica en espacio y tiempo de 

los hechos narrados dentro de la 

canción y empieza a establecer 

relaciones con la historia y la 

cultura 

8 Exploración del 

contexto: canción. A 

quién engañas abuelo. 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿A qué lugar se 

refiere la canción? 

¿A qué periodo se 

refiere? 

¿Qué sucedía en 

aquellos días?  

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Analiza e interpreta  los 

componentes de la danza 

estudiada (ritmo, paso, 

9 Exploración del 

movimiento y el color: 

Aula de danza. 

Vestuario, 

Equipo de sonido. 

8 horas 

Cuatro 

jornadas 

Coreografía 

Actos culturales 
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vestuario, espacio y 

escenografía) y participa en las 

prácticas y participa en las 

prácticas tendientes a formalizar 

la coreografía. Participa en la 

socialización de las danzas en 

espacios escolares y culturales 

 

canción. A quién 

engañas abuelo. 

La enseñanza de la 

danza y el vestuario. 

 

Video beam. 

Computador. 

Videos de youtube: 

www. 

Accesorios de 

vestuario y 

escenografía 

Logra reconocer las incidencias 

de la historia y la cultura en la 

sociedad en que se desenvuelve 

y su propia cotidianidad, 

haciendo énfasis en los 

problemas sociales y aportando 

soluciones a los mismos 

10 Exploración del legado 

y la realidad, canción A 

quién engañas abuelo 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Qué efectos ha 

traído? 

¿Ha impactado nuestras 

vidas o las vidas de 

nuestros padres o 

abuelos? 

¿Qué aprendizaje deja 

todo este proceso? 

 

 

Lecturas 

adicionales 

Internet 

Computadores 

Guía de trabajo 

 

4 horas  

Dos jornadas 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Fuente: Autor 
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Estándar básico Indicadores de desempeño No  Actividad Recursos Tiempo Producción o 

productos 
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Realiza exploraciones sobre el 

texto de la canción, busca 

aclarar las dudas sobre 

palabras o frases, y muestra 

comprensión de los hechos, 

objetos y/o sentimientos o 

emociones que se nombran. 

11 Exploración semántica : 

canción cora cora 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Que indica la 

canción? 

¿Qué nos cuenta? 

¿Qué está narrando? 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Descubre e interpreta la 

intención del autor frente al 

texto de la canción y construye 

una posición crítica respecto a 

dicho  propósito.  

12 Exploración pragmática:  

canción cora cora 
Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Quién es el 

autor? 

¿Dónde vivió y en que 

años? 

¿Qué nos quiere 

comunicar el autor? 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Se ubica en espacio y tiempo 

de los hechos narrados dentro 

de la canción y empieza a 

establecer relaciones con la 

historia y la cultura 

13 Exploración del 

contexto: canción cora 

cora 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿A qué lugar se 

refiere la canción? 

¿A qué periodo se 

refiere? 

¿Qué sucedía en 

aquellos días? 

 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Analiza e interpreta  los 

componentes de la danza 

estudiada (ritmo, paso, 

vestuario, espacio y 

escenografía) y participa en las 

14 Exploración del 

movimiento y el color: 

canción canción cora 

cora. 

Aula de danza. 

Vestuario, 

Equipo de sonido. 

Video beam. 

Computador. 

8 horas 

Cuatro 

jornadas 

Coreografía 

Actos culturales 
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prácticas y participa en las 

prácticas tendientes a 

formalizar la coreografía. 

 

Participa en la socialización de 

las danzas en espacios 

escolares y culturales. 

La enseñanza de la 

danza y el vestuario. 

Videos de youtube: 

www. 

Accesorios de 

vestuario y 

escenografía 

Logra reconocer las 

incidencias de la historia y la 

cultura en la sociedad en que 

se desenvuelve y su propia 

cotidianidad, haciendo énfasis 

en los problemas sociales y 

aportando soluciones a los 

mismos.  

15 Exploración del legado 

y la realidad, canción 

cora cora 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Qué efectos ha 

traído? 

¿Ha impactado nuestras 

vidas o las vidas de 

nuestros padres o 

abuelos? 

¿Qué aprendizaje deja 

todo este proceso? 

 

 

Lecturas 

adicionales 

Internet 

Computadores 

Guía de trabajo 

 

4 horas  

Dos jornadas 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Fuente: Autor 
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Estándar básico Indicadores de desempeño No  Actividad Recursos Tiempo Producción o 

productos 
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Realiza exploraciones sobre el 

texto de la canción, busca 

aclarar las dudas sobre 

palabras o frases, y muestra 

comprensión de los hechos, 

objetos y/o sentimientos o 

emociones que se nombran. 

16 Exploración semántica: 

canción Hablando con 

el abuelo. 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Que indica la 

canción? 

¿Qué nos cuenta? 

¿Qué está narrando? 

 

 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guia de trabajo 

escrita. 

Espacion de 

discusión y 

reflexión. 

 

Descubre e interpreta la 

intención del autor frente al 

texto de la canción y construye 

una posición crítica respecto a 

dicho  propósito.  

17 Exploración pragmática: 

canción Hablando con 

el abuelo. 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Quién es el 

autor? 

¿Dónde vivió y en que 

años? 

¿Qué nos quiere 

comunicar el autor? 

 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Se ubica en espacio y tiempo 

de los hechos narrados dentro 

de la canción y empieza a 

establecer relaciones con la 

historia y la cultura 

18 Exploración del 

contexto: canción 

Hablando con el 

abuelo. 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿A qué lugar se 

refiere la canción? 

¿A qué periodo se 

refiere? 

¿Qué sucedía en 

aquellos días? 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 
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Analiza e interpreta  los 

componentes de la danza 

estudiada (ritmo, paso, 

vestuario, espacio y 

escenografía) y participa en las 

prácticas y participa en las 

prácticas tendientes a 

formalizar la coreografía. 

 

Participa en la socialización de 

las danzas en espacios 

escolares y culturales. 

19 Exploración del 

movimiento y el color: 

canción Hablando con 

el abuelo. 

La enseñanza de la 

danza y el vestuario. 

 

Aula de danza. 

Vestuario, 

Equipo de sonido. 

Video beam. 

Computador. 

Videos de youtube: 

www. 

Accesorios de 

vestuario y 

escenografía 

8 horas 

Cuatro 

jornadas 

Coreografía 

Actos culturales 

Logra reconocer las 

incidencias de la historia y la 

cultura en la sociedad en que 

se desenvuelve y su propia 

cotidianidad, haciendo énfasis 

en los problemas sociales y 

aportando soluciones a los 

mismos.  

20 Exploración del legado 

y la realidad, canción 

Hablando con el 

abuelo 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Qué efectos ha 

traído? 

¿Ha impactado nuestras 

vidas o las vidas de 

nuestros padres o 

abuelos? 

¿Qué aprendizaje deja 

todo este proceso? 

Lecturas 

adicionales 

Internet 

Computadores 

Guía de trabajo 

 

4 horas  

Dos jornadas 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Fuente: Autor 
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Estándar básico Indicadores de desempeño No  Actividad Recursos Tiempo Producción o 

productos 
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Realiza exploraciones sobre el 

texto de la canción, busca aclarar 

las dudas sobre palabras o frases, 

y muestra comprensión de los 

hechos, objetos y/o sentimientos 

o emociones que se nombran. 

21 Exploración semántica: 

canción No le pegue a la 

negra. 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Que indica la 

canción? 

¿Qué nos cuenta? 

¿Qué está narrando? 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guia de trabajo 

escrita. 

Espacion de 

discusión y 

reflexión. 

 

Descubre e interpreta la 

intención del autor frente al texto 

de la canción y construye una 

posición crítica respecto a dicho  

propósito.  

22 Exploración pragmática: 

canción No le pegue a la 

negra. 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Quién es el 

autor? 

¿Dónde vivió y en que 

años? 

¿Qué nos quiere 

comunicar el autor? 

 

 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Se ubica en espacio y tiempo de 

los hechos narrados dentro de la 

canción y empieza a establecer 

relaciones con la historia y la 

cultura 

23 Exploración del 

contexto: canción No le 

pegue a la negra. 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿A qué lugar se 

refiere la canción? 

¿A qué periodo se 

refiere? 

¿Qué sucedía en aquellos 

días? 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 
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Analiza e interpreta  los 

componentes de la danza 

estudiada (ritmo, paso, vestuario, 

espacio y escenografía) y 

participa en las prácticas y 

participa en las prácticas 

tendientes a formalizar la 

coreografía. 

 

Participa en la socialización de 

las danzas en espacios escolares 

y culturales. 

24 Exploración del 

movimiento y el color: 

canción No le pegue a la 

negra.  
La enseñanza de la danza 

y el vestuario. 

 

Aula de danza. 

Vestuario, 

Equipo de sonido. 

Video beam. 

Computador. 

Videos de youtube: 

www. 

Accesorios de 

vestuario y 

escenografía 

8 horas 

Cuatro 

jornadas 

Coreografía 

Actos culturales 

Logra reconocer las incidencias 

de la historia y la cultura en la 

sociedad en que se desenvuelve y 

su propia cotidianidad, haciendo 

énfasis en los problemas sociales 

y aportando soluciones a los 

mismos.  

25 Exploración del legado y 

la realidad, canción No 

le pegue a la negra. 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Qué efectos ha 

traído? 

¿Ha impactado nuestras 

vidas o las vidas de 

nuestros padres o 

abuelos? 

¿Qué aprendizaje deja 

todo este proceso? 

 

 

Lecturas 

adicionales 

Internet 

Computadores 

Guía de trabajo 

 

4 horas  

Dos jornadas 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Fuente: Autor 
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Estándar básico Indicadores de desempeño No  Actividad Recursos Tiempo Producción o 

productos 
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Realiza exploraciones sobre el 

texto de la canción, busca 

aclarar las dudas sobre 

palabras o frases, y muestra 

comprensión de los hechos, 

objetos y/o sentimientos o 

emociones que se nombran. 

26 Exploración semántica: 

canción El Barcino 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Que indica la 

canción? 

¿Qué nos cuenta? 

¿Qué está narrando? 

 

 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Descubre e interpreta la 

intención del autor frente al 

texto de la canción y construye 

una posición crítica respecto a 

dicho  propósito.  

27 Exploración pragmática: 

canción El Barcino 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Quién es el 

autor? 

¿Dónde vivió y en que 

años? 

¿Qué nos quiere 

comunicar el autor? 

 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Se ubica en espacio y tiempo 

de los hechos narrados dentro 

de la canción y empieza a 

establecer relaciones con la 

historia y la cultura 

28 Exploración del 

contexto: canción El 

Barcino 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿A qué lugar se 

refiere la canción? 

¿A qué periodo se 

refiere? 

¿Qué sucedía en 

aquellos días? 

 

Hoja con la letra de 

la canción. 

Video beam-

proyección de la 

canción. 

Hoja guía.  

 

2 horas 

Una jornada 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 
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Analiza e interpreta  los 

componentes de la danza 

estudiada (ritmo, paso, 

vestuario, espacio y 

escenografía) y participa en las 

prácticas y participa en las 

prácticas tendientes a 

formalizar la coreografía. 

 

Participa en la socialización de 

las danzas en espacios 

escolares y culturales. 

29 Exploración del 

movimiento y el color: 

canción El Barcino 

 

La enseñanza de la 

danza y el vestuario. 

 

Aula de danza. 

Vestuario, 

Equipo de sonido. 

Video beam. 

Computador. 

Videos de youtube: 

www. 

Accesorios de 

vestuario y 

escenografía 

8 horas 

Cuatro 

jornadas 

Coreografía 

Actos culturales 

Logra reconocer las 

incidencias de la historia y la 

cultura en la sociedad en que 

se desenvuelve y su propia 

cotidianidad, haciendo énfasis 

en los problemas sociales y 

aportando soluciones a los 

mismos.  

30 Exploración del legado 

y la realidad, canción El 

Barcino 

 

Preguntas mediadoras 

básicas: ¿Qué efectos ha 

traído? 

¿Ha impactado nuestras 

vidas o las vidas de 

nuestros padres o 

abuelos? 

¿Qué aprendizaje deja 

todo este proceso? 

Lecturas 

adicionales 

Internet 

Computadores 

Guía de trabajo 

 

4 horas  

Dos jornadas 

Guía de trabajo 

escrita. 

Espacios de 

discusión y 

reflexión. 

 

Fuente: Autor 
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4.8. Implementación de las actividades 

Tabla 9. 

Implementación de actividades 

No Desarrollo de la actividad 

1 Inicio: Se saludó a los estudiantes y se les entregó la letra de la canción y la guía de trabajo. Se proyectó la letra de la 

canción a través de video beam. Se inició con las preguntas mediadoras básicas. 

  

Desarrollo: Los estudiantes buscaron frases  y/o términos desconocidos o ambiguos. Se aclararon duras. Se dieron 

respuestas a las preguntas básicas. Se hizo especial énfasis en la exploración de hechos y fenómenos, así como en el 

análisis de algunos problemas sociales inmersos en el texto. 

 

Culminación: Los estudiantes redactaron las respuestas a las preguntas realizadas y se aclararon dudas a fin de nivelar 

los saberes socializados. Se indicó el objetivo de la próxima actividad para la cual era necesaria la consulta de la 

biografía del autor y el contexto en el que vivió. 

2 Inicio: : Se saludó a los estudiantes se hizo una reflexión de motivación y se procedió a seguir trabajando con la 

segunda actividad correspondiente  a la exploración pragmática, se les proyecto la letra de la canción  y se dio inicio 

con las preguntas básicas establecidas 

 

Desarrollo: A través de la letra de la canción  y las preguntas de la guía los estudiantes utilizaron el internet y las 

copias de consulta establecida con anterioridad para dar respuesta acertada a las preguntas sobre ¿quién es el autor 

….Donde vivió y en que años ¿……ect  se hizo hincapié en el contexto del autor y cuál es el mensaje que este nos 

envía. 

 

Culminación: Los estudiantes contestaron las preguntas formuladas en las guías, se aclararon dudas se afianzaron los 

conocimientos y se nivelaron, dejándole el compromiso de seguir consultando para desarrollar la siguiente actividad. 
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3 Inicio: Se comenzó la actividad en el día de hoy con los buenos días, la motivación, y se les entrego a cada estudiante 

su respectiva guía de trabajo, se hizo una lectura colectiva y se pasó al trabajo individual. 

 

Desarrollo: Se trabajó en la actividad del desarrollo del contexto, se dio una explicación por parte del docente sobre la 

importancia de la ubicación espacial para ubicar mejor los estudiantes dentro de la temática, en lo que se refiere a los 

lugares de la canción, periodos de tiempo, y a lo que sucedía en esos días, los estudiantes se apropiaron de los hechos 

de la época, comprendieron como se vivía por esos tiempos. 

 

Culminación: se realizó una plenaria general para nivelar los conocimientos, fundamentar la participación oral, se 

retomaron los términos que para ellos era desconocidos y se aclararon dudas…se acordó lo importante que para la 

siguiente actividad lo importante de la disposición física para trabajar en la coreografía del baile. 

4 Inicio: Se les dio la bienvenida a la actividad de hoy con un saludo y la respectiva reflexión, sobre la importancia de 

valorar nuestro cuerpo, se llevó a clase el vestuario respectivo del bambuco Ocaña hembra morena. 

 

Desarrollo: se les dio a los estudiantes la explicación de cómo era el vestuario de la época y porque esas modas,  estilos y 

colores. Igualmente se le enseñaron los pasos básicos de la danza y el manejo del vestuario. Se dio inicio al diseño de la 

coreografía, donde el espacio de una manera no era el mejor, se les enseño el manejo corporal para vivenciar la danza con 

su coreografía. 

 

Culminación: los estudiantes identificaron el vestuario del respectivo baile así mismo aprendieron la expresión corporal y 

asumieron correctamente la coreografía, con algunos estudiantes se reforzó la parte del movimiento corporal para que la 

danza tuviera perfecta coordinación. 

 

5 Inicio: Se les  dio el  saldo de los  buenos días con una especial motivación y felicitándolos  por el trabajo realizado en 

la actividad anterior. 

 

Desarrollo: Teniendo en cuenta las consultas en la clase anterior  se recalcó en el momento histórico en el cual se 

vivencio la canción Ocaña Hembra Morena y se hizo una comparación con la manera de vivir hoy en día, arrojando un 

análisis por parte de los estudiantes en la comprensión de su cotidianidad y sus diferentes vivencias familiares asi  

mismo se contaron historias de los abuelos que marcaron la vida de cada uno de los estudiantes, llevándolos a 

comprender el legado histórico cultural del Departamento y de Colombia. 

Culminación: Se realizó un debate en general sobre los pro y los contras  de épocas anteriores en comparación con la 

actual, se aclararon conceptos y episodios para nivelar los conocimientos del grupo 
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6 Inicio: Se hace recibimiento de  los estudiantes y se les entregó la letra de la canción y la guía de trabajo. Se proyectó 

la letra de la canción a través de video beam. Se hace un interrogatorio  a los estudiantes  para  abordar las preguntas 

mediadoras básicas. 

  

Desarrollo: Los estudiantes buscaron expresiones   y/o términos desconocidos o ambiguos. Se da explicación de las  

dudas generadas. Se dieron respuestas a los interrogantes  básicos propuestos. Se hizo especial énfasis en la 

exploración de hechos y fenómenos, así como en el análisis de algunos problemas sociales inmersos en el texto. 

 

Culminación: Los estudiantes dieron   respuestas a las preguntas realizadas y se aclararon las inquietudes  a fin de 

nivelar los saberes socializados. Se enuncio que para  la próxima actividad  era necesaria la consulta de la biografía del 

autor y el contexto en el que vivió. 

7 Inicio: Se saludó a los estudiantes se hizo una reflexión de motivación y se procedió a seguir trabajando con la segunda 

actividad correspondiente  a la exploración pragmática, se les proyecto la letra de la canción  y se dio inicio con las 

preguntas establecidas. 

 

Desarrollo: Mediante   la letra de la canción  y las preguntas de la guía los estudiantes utilizaron el internet y las copias 

de consulta establecida con anterioridad para dar respuesta acertada a las preguntas sobre ¿quién es el autor ….Donde 

vivió y en que años. Se hizo  hincapié en el contexto del autor y cuál es el mensaje que este nos envía. 

 

Culminación: Los estudiantes contestaron las preguntas formuladas en las guías y se dieron preguntas para que no 

quedaran dudas en el  afianzar  los conocimientos y se nivelaran los saberes, se dejaron  compromiso  para  seguir 

consultando para el desarrollar de la siguiente actividad. 

 

 

8 Inicio: Se comenzó la actividad en el día de hoy con los buenos días, la motivación, y se les entrego a cada estudiante 

su respectiva guía de trabajo, se hizo una lectura colectiva y se pasó al trabajo individual. 

 

Desarrollo: Se trabajó en la actividad del desarrollo del contexto, se dio una explicación por parte del docente sobre la 

importancia de la ubicación espacial para ubicar mejor los estudiantes dentro de la temática, en lo que se refiere a los 

lugares de la canción, periodos de tiempo, y a lo que sucedía en esos días, los estudiantes se apropiaron de los hechos 

de la época, comprendieron como se vivía por esos tiempos. 
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Culminación: Se realizó una plenaria general para nivelar los conocimientos, fundamentar la participación oral, se 

retomaron los términos que para ellos era desconocidos y se aclararon dudas…se acordó lo importante que para la 

siguiente actividad lo importante de la disposición física para trabajar en la coreografía del baile. 

9 Inicio: Se les dio la bienvenida a la actividad de hoy con un saludo y la respectiva reflexión, sobre la importancia de 

valorar nuestro cuerpo, se llevó a clase el vestuario respectivo del bambuco A Quien engañas Abuelo. 

 

Desarrollo: se les dio a los estudiantes la explicación de cómo era el vestuario de la época y porque esas modas,  estilos y 

colores. Igualmente se le enseñaron los pasos básicos de la danza y el manejo del vestuario. Se dio inicio al diseño de la 

coreografía, donde el espacio de una manera no era el mejor, se les enseño el manejo corporal para vivenciar la danza con 

su coreografía. 

 

Culminación: los estudiantes identificaron el vestuario del respectivo baile así mismo aprendieron la expresión corporal y 

asumieron correctamente la coreografía, con algunos estudiantes se reforzó la parte del movimiento corporal para que la 

danza tuviera perfecta coordinación. 

 

10 Inicio: Se les  dio el  saludo de los  buenos días con una especial motivación y felicitándolos  por el trabajo realizado 

en la actividad anterior. 

 

Desarrollo: Teniendo en cuenta las consultas en la clase anterior  se recalcó en el momento histórico en el cual se 

vivencio la canción A Quien engañas Abuelo y se hizo una comparación con la manera de vivir hoy en día, arrojando 

un análisis por parte de los estudiantes en la comprensión de su cotidianidad y sus diferentes vivencias familiares así  

mismo se contaron historias de los abuelos que marcaron la vida de cada uno de los estudiantes, llevándolos a 

comprender el legado histórico cultural de Colombia. 

 

Culminación: Se realizó un debate en general sobre los pros y los contras  de épocas anteriores en comparación con la 

actual, se aclararon conceptos y episodios para nivelar los conocimientos del grupo. 

11 Inicio: Se saludó a los estudiantes y se les entregó la letra de la canción y la guía de trabajo. Se proyectó la letra de la 

canción a través de video beam. Se inició con las preguntas mediadoras básicas. 

  

Desarrollo: Los estudiantes buscaron aspectos y términos desconocidos o ambiguos. Se dieron a conocer las  dudas. Se 

formularon  unas  preguntas básicas. Se hizo especial   exploración de hechos y fenómenos, así como en el análisis de 

algunos problemas sociales inmersos en el texto. 

 



117 

 

Culminación: Los estudiantes redactaron las respuestas a las preguntas propuestas aclarando las respectivas  dudas a fin 

de nivelar los saberes socializados. Se indicó el objetivo de la próxima actividad para la cual era necesaria la consulta de 

la biografía del autor y el contexto en el que vivió. 

12 Inicio: : Se saludó a los estudiantes se hizo una reflexión de motivación y se procedió a seguir trabajando con la 

segunda actividad correspondiente  a la exploración pragmática, se les proyecto la letra de la canción  y se dio inicio 

con las preguntas básicas establecidas 

 

Desarrollo: A través de la letra de la canción  y las preguntas de la guía los estudiantes utilizaron el internet y las 

copias de consulta establecida con anterioridad para dar respuesta acertada a las preguntas sobre ¿quién es el autor 

….Donde vivió y en que años, etc., se hizo hincapié en el contexto del autor y cuál es el mensaje que este nos envía. 

 

Culminación: Los estudiantes contestaron las preguntas formuladas en las guías, se aclararon dudas se afianzaron los 

conocimientos y se nivelaron, dejándole el compromiso de seguir consultando para desarrollar la siguiente actividad. 

 

 

13 Inicio: Se comenzó la actividad en el día de hoy con los buenos días, la motivación, y se les entrego a cada estudiante 

su respectiva guía de trabajo, se hizo una lectura colectiva y se pasó al trabajo individual. 

 

Desarrollo: Se trabajó en la actividad del desarrollo del contexto, se dio una explicación por parte del docente sobre la 

importancia de la ubicación espacial para ubicar mejor los estudiantes dentro de la temática, en lo que se refiere a los 

lugares de la canción, periodos de tiempo, y a lo que sucedía en esos días, los estudiantes se apropiaron de los hechos 

de la época, comprendieron como se vivía por esos tiempos. 

 

Culminación: se realizó una plenaria general para nivelar los conocimientos, fundamentar la participación oral, se 

retomaron los términos que para ellos era desconocidos y se aclararon dudas…se acordó lo importante que para la 

siguiente actividad lo importante de la disposición física para trabajar en la coreografía del baile. 

14 Inicio: Se les dio la bienvenida a la actividad de hoy con un saludo y la respectiva reflexión, sobre la importancia de 

valorar nuestro cuerpo, se llevó a clase el vestuario respectivo al baile de la canción Cora Cora. 
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Desarrollo: se les dio a los estudiantes la explicación de cómo era el vestuario de la época y porque esas modas,  estilos y 

colores. Igualmente se le enseñaron los pasos básicos de la danza y el manejo del vestuario. Se dio inicio al diseño de la 

coreografía, donde el espacio de una manera no era el mejor, se les enseño el manejo corporal para vivenciar la danza con 

su coreografía. 

 

Culminación: los estudiantes identificaron el vestuario del respectivo baile así mismo aprendieron la expresión corporal y 

asumieron correctamente la coreografía, con algunos estudiantes se reforzó la parte del movimiento corporal para que la 

danza tuviera perfecta coordinación, asignando del mismo grupo estudiantes para servir de apoyo en el dominio de los 

pasos del baile. 

 

15 Inicio: Se les  dio el  saludo de los  buenos días se motivó  para  el trabajo realizar  y  se les felicito por  el trabajo de  

la actividad anterior. 

 

Desarrollo: Teniendo en cuenta las consultas en la clase anterior  se recalcó en el momento histórico en el cual se 

vivencio la canción Cora Cora y se hizo una comparación con la manera de vivir hoy en día, arrojando un análisis por 

parte de los estudiantes en la comprensión de su cotidianidad y sus diferentes vivencias familiares, así  mismo se 

contaron historias de los abuelos que marcaron la vida de cada uno de los estudiantes, llevándolos a comprender el 

legado histórico cultural de Colombia. 

 

Culminación: Se realizó una confrontación de ideas en general sobre los pros y los contras  de épocas anteriores en 

comparación con la actual, se aclararon conceptos y episodios para nivelar los conocimientos del grupo. 

16 Inicio: Se saludó a los estudiantes y se les entregó la letra de la canción y la guía de trabajo. Se proyectó la letra de la 

canción a través de video beam. Se inició con las preguntas mediadoras básicas. 

  

Desarrollo: Los estudiantes buscaron frases  y/o términos desconocidos o ambiguos. Se aclararon duras. Se dieron 

respuestas a las preguntas básicas. Se hizo especial énfasis en la exploración de hechos y fenómenos, así como en el 

análisis de algunos problemas sociales inmersos en el texto. 

 

Culminación: Los estudiantes redactaron las respuestas a las preguntas realizadas y se aclararon dudas a fin de nivelar 

los saberes socializados. Se indicó el objetivo de la próxima actividad para la cual era necesaria la consulta de la biografía 

del autor y el contexto en el que vivió. 
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17 Inicio: : Se saludó a los estudiantes se hizo una reflexión de motivación y se procedió a seguir trabajando con la 

segunda actividad correspondiente  a la exploración pragmática, se les proyecto la letra de la canción  y se dio inicio 

con las preguntas básicas establecidas 

 

Desarrollo: A través de la letra de la canción  y las preguntas de la guía los estudiantes utilizaron el internet y las 

copias de consulta establecida con anterioridad para dar respuesta acertada a las preguntas sobre ¿quién es el autor 

….Donde vivió y en que años ¿……ect  se hizo hincapié en el contexto del autor y cuál es el mensaje que este nos 

envía. 

 

Culminación: Los estudiantes contestaron las preguntas formuladas en las guías, se aclararon dudas se afianzaron los 

conocimientos y se nivelaron, dejándole el compromiso de seguir consultando para desarrollar la siguiente actividad. 

18 Inicio: Se comenzó la actividad en el día de hoy con los buenos días, la motivación, y se les entrego a cada estudiante 

su respectiva guía de trabajo, se hizo una lectura colectiva y se pasó al trabajo individual. 

 

Desarrollo: Se trabajó en la actividad del desarrollo del contexto, se dio una explicación por parte del docente sobre la 

importancia de la ubicación espacial para ubicar mejor los estudiantes dentro de la temática, en lo que se refiere a los 

lugares de la canción, periodos de tiempo, y a lo que sucedía en esos días, los estudiantes se apropiaron de los hechos 

de la época, comprendieron como se vivía por esos tiempos. 

 

Culminación: se realizó una plenaria general para nivelar los conocimientos, fundamentar la participación oral, se 

retomaron los términos que para ellos era desconocidos y se aclararon dudas…se acordó lo importante que para la 

siguiente actividad lo importante de la disposición física para trabajar en la coreografía del baile. 

19 Inicio: Se les dio la bienvenida a la actividad de hoy con un saludo y la respectiva reflexión, sobre la importancia de 

valorar nuestro cuerpo, se llevó a clase el vestuario respectivo del bambuco Hablando con el Abuelo. 

 

Desarrollo: se les dio a conocer a  los estudiantes mediante  la explicación de cómo era el vestuario de la época y porque 

esas modas,  estilos y colores. Igualmente se le enseñaron los pasos básicos de la danza y el manejo del vestuario. Se 

orientó  la coreografía, en un  espacio reducido  y  se les enseño el manejo corporal para vivenciar la danza con su 

coreografía. 

 

Culminación: los estudiantes identificaron el vestuario del respectivo baile así mismo aprendieron la expresión corporal y 

asumieron correctamente la coreografía, con algunos estudiantes se reforzó la parte del movimiento corporal para que la 

danza tuviera perfecta coordinación. 
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20 Inicio: Se  saludó a los estudiantes   dándoles  los  buenos días con una especial motivación y felicitándolos  por el 

trabajo realizado en la actividad anterior. 

 

Desarrollo: Teniendo en cuenta las consultas en la clase anterior  se enfatizó  en el momento histórico en el cual se 

vivencio la canción Hablando con el Abuelo y se hizo una comparación con la manera de vivir hoy en día, arrojando un 

análisis por parte de los estudiantes en la comprensión de su cotidianidad y sus diferentes vivencias familiares así  

mismo se contaron historias de los abuelos que marcaron la vida de cada uno de los estudiantes, llevándolos a 

comprender el legado histórico cultural del Departamento y de Colombia. 

 

Culminación: Se realizó una mesa redonda donde se buscaron determinar   los pros y los contras  de épocas anteriores en 

comparación con la actual, se aclararon conceptos y episodios para nivelar los conocimientos del grupo. 

21 Inicio: Se saludó motivando a los estudiantes  a participar en el trabajo propuesto y se les entregó la letra de la canción 

y la guía de trabajo. Se proyectó la letra de la canción mediante los medios audiovisuales como  de video beam, 

después se realizaron  las preguntas mediadoras básicas. 

  

Desarrollo: Los estudiantes buscaron aspectos  y  términos desconocidos o ambiguos. Se dieron a conocer las  dudas. 

Se formularon  unas  preguntas básicas. Se hizo especial   exploración de hechos y fenómenos, así como en el análisis 

de algunos problemas sociales inmersos en el texto. 

 

Culminación: Los estudiantes dieron  las respuestas a las preguntas propuestas aclarando las respectivas  dudas a fin de 

nivelar los saberes socializados. Se indicó el objetivo de la próxima actividad para la cual era necesaria la consulta de la 

biografía del autor y el contexto en el que vivió. 

22 Inicio:Se saludó a los estudiantes se hizo una reflexión de motivación y se procedió a seguir trabajando con la segunda 

actividad correspondiente  a la exploración pragmática, se les proyecto la letra de la canción  y se dio inicio con las 

preguntas básicas establecidas. 

 

Desarrollo: A través de la letra de la canción  y las preguntas de la guía los estudiantes utilizaron el internet y las 

copias de consulta establecida con anterioridad para dar respuesta acertada a las preguntas sobre ¿quién es el 

autor….Donde vivió y en que años?  se hizo hincapié en el contexto del autor y cuál es el mensaje que este nos envía. 

 

Culminación: Los estudiantes contestaron las preguntas formuladas en las guías, se aclararon dudas se afianzaron los 

conocimientos y se nivelaron, dejándole el compromiso de seguir consultando para desarrollar la siguiente actividad. 
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23 Inicio: Se comenzó la actividad en el día de hoy con los buenos días, la motivación, y se les entrego a cada estudiante 

su respectiva guía de trabajo, se hizo una lectura  de acompañamiento de grupo dirigida  y se pasó al trabajo individual. 

 

Desarrollo: Se trabajó en la actividad del desarrollo del contexto, se dio una explicación por parte del docente sobre la 

importancia de la ubicación espacial para ubicar mejor los estudiantes dentro de la temática, en lo que se refiere a los 

lugares de la canción, periodos de tiempo, y a lo que sucedía en esos días, los estudiantes se apropiaron de los hechos 

de la época, comprendieron como se vivía por esos tiempos. 

 

Culminación: se realizó una plenaria general para nivelar los conocimientos, fundamentar la participación oral, se 

retomaron los términos que para ellos era desconocidos y se aclararon dudas…se acordó lo importante que para la 

siguiente actividad lo importante de la disposición física para trabajar en la coreografía del baile. 

24 Inicio: Se les dio la bienvenida de saludo para  la actividad de hoy  y la respectiva reflexión, sobre la importancia de 

valorar nuestro cuerpo, se llevó a clase el vestuario respectivo al baile de la canción No le pegue a la negra 

 

Desarrollo: se les dio a los estudiantes la explicación del tipo  de  vestuario de la época y porque esas modas,  estilos y 

colores. Igualmente se le enseñaron los pasos básicos de la danza y el manejo del vestuario. Se dio inicio al diseño de la 

coreografía, donde  el recurso físico del espacio de una manera  u otra no era el mejor, se les enseño el manejo corporal 

para vivenciar la danza con su coreografía. 

 

Culminación: los estudiantes identificaron el vestuario del respectivo baile así mismo aprendieron la expresión corporal y 

asumieron correctamente la coreografía, con algunos estudiantes se fortaleció  la parte del movimiento corporal para que 

la danza tuviera perfecta coordinación, asignando del mismo grupo estudiantes para servir de apoyo en el dominio de los 

pasos del baile. 

 

25 Inicio: saludo de los  buenos días y  motivó  para  el trabajo a  realizar  y  se les felicito por  el desarrollo de la 

actividad anterior.  

 

Desarrollo: Se manejó el proceso de la actividad según las consultas que tenían desde la clase anterior,  se resaltó  el 

momento histórico en el cual se vivencio la canción No le pegue a la negra y se hizo una comparación con la manera de 

vivir hoy en día, arrojando un análisis por parte de los estudiantes en la comprensión de su cotidianidad y sus diferentes 

vivencias familiares, así  mismo se contaron historias de los abuelos que marcaron la vida de cada uno de los 

estudiantes, llevándolos a comprender el legado histórico cultural de Colombia. 
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Culminación: Se realizó una confrontación de ideas en general sobre los pros y los contras  de épocas anteriores en 

comparación con la actual, se aclararon conceptos y episodios para nivelar los conocimientos del grupo. 

 

26 Inicio: Se da saludo a  los estudiantes y se les entregó la letra de la canción y la guía de trabajo. Se proyectó la letra de 

la canción mediante  el  video beam. Se les formula  un interrogatorio  a los estudiantes  para  abordar las preguntas 

mediadoras básicas. 

  

Desarrollo: Los estudiantes buscaron expresiones   y/o términos desconocidos o ambiguos. Se da explicación de las  

dudas generadas. Se dieron respuestas a los interrogantes  básicos propuestos. Se hizo especial énfasis en la 

exploración de hechos y fenómenos, así como en el análisis de algunos problemas sociales inmersos en el texto. 

 

Culminación: Los estudiantes dieron   respuestas a las preguntas realizadas y se aclararon las inquietudes  a fin de 

nivelar los saberes socializados. Se enuncio que para  la próxima actividad  era necesaria la consulta de la biografía del 

autor y el contexto en el que vivió. 

27 Inicio: Se saludó de bienvenda  a los estudiantes se realizó una reflexión de motivación y se procedió a seguir 

trabajando con la segunda actividad correspondiente  a la exploración pragmática, se les proyecto la letra de la canción  

y se dio inicio con las preguntas establecidas. 

 

Desarrollo: Mediante   la letra de la canción  y las preguntas de la guía los estudiantes utilizaron el internet y las copias 

de consulta establecida con anterioridad para dar respuesta acertada a las preguntas sobre ¿quién es el autor….Donde 

vivió y en que años? Se hizo  hincapié en el contexto del autor y cuál es el mensaje que este nos envía. 

 

Culminación: Los estudiantes contestaron las preguntas formuladas en las guías y se generó  un espacio para   

preguntas e inquietudes respecto al tema   para que no quedaran dudas en el  afianzar  los conocimientos y se nivelaran 

los saberes, se dejaron  compromiso  para  seguir consultando para el desarrollar de la siguiente actividad. 

 

28 Inicio: Se comenzó la actividad en el día de hoy con los buenos días, la motivación, y se les entrego a cada estudiante 

su respectiva guía de trabajo, se hizo una lectura dirigida por el docente  en el  acompañamiento  y se pasó al trabajo 

individual. 

 

Desarrollo: Se trabajó en la actividad del desarrollo del contexto, se dio una explicación por parte del docente sobre la 

importancia de la ubicación espacial para ubicar  a  los estudiantes dentro de la temática, en lo que se refiere a los 
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lugares de la canción, periodos de tiempo, y a lo que sucedía en esos días, los estudiantes se apropiaron de los hechos 

de la época, comprendieron como se vivía por esos tiempos. 

 

Culminación: Se realizó una análisis  de forma  abierta en el grupo para nivelar los conocimientos, fundamentar la 

participación oral, se retomaron los términos que para ellos era desconocidos y se aclararon dudas…se acordó tener en 

cuenta  la  importante de la disposición física para trabajar en la coreografía del baile. 

29 Inicio: Se les dio la bienvenida a la actividad de hoy con un saludo y la respectiva reflexión, sobre la importancia de 

valorar nuestro cuerpo, se llevó a clase el vestuario respectivo del bambuco el Barcino.  

 

Desarrollo: se les dio a los estudiantes la explicación de cómo era el vestuario de la época y porque esas modas,  estilos y 

colores. Igualmente se le enseñaron los pasos básicos de la danza y el manejo del vestuario. Se dio inicio a la 

organización de la coreografía, donde el espacio de una manera no era el mejor, se les enseño el manejo corporal para 

vivenciar la danza con su coreografía. 

 

Culminación: los estudiantes identificaron el vestuario del respectivo baile así mismo aprendieron la expresión corporal y 

asumieron correctamente la coreografía, con algunos estudiantes se hizo un  repaso del movimiento corporal para que la 

danza tuviera perfecta coordinación. 

 

30 Inicio: Se  saludó con alergia y satisfacción  en  los  buenos días con una especial motivación haciendo hincapié   por 

el trabajo realizado en las actividades  anteriores. 

 

Desarrollo: haciendo énfasis  en  las consultas en la clase anterior  se logró reconocer con más facilidad  el momento 

histórico en el cual se vivencio la canción el Barcino y se hizo una comparación con la manera de vivir hoy en día, 

arrojando un análisis por parte de los estudiantes en la comprensión de su cotidianidad y sus diferentes vivencias 

familiares así  mismo se contaron historias de los abuelos que marcaron la vida de cada uno de los estudiantes, 

llevándolos a comprender el legado histórico cultural de Colombia. 

 

Culminación: Se realizó  unos aportes significativos a nivel de  los pros y los contras  de épocas anteriores en 

comparación con la actual, se aclararon conceptos y episodios para nivelar los conocimientos del grupo. 

Fuente: Autor 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

La danza folclórica colombiana constituye un medio para el fortalecimiento de las 

competencias de las ciencias sociales que encajan dentro del grupo “Relaciones con la historia y 

la cultura”. Ello se debe a que su contenido tiene un vinculo directo con hechos y problemas 

sociales histórico-culturales y que pueden ser ubicados dentro de los mensajes que se transmiten. 

La dificultad para hallar estos contenidos sirvió de fuente para direccionar la acción 

sistematizada y ordenada de los estudiantes, pues debían ubicar y analizar información, 

reconocer los mensajes aveces ocultos por las metáforas utilizadas, limitar el contexto espacial y 

temporal de los hechos, y abordar los problemas manifiestos para luego relacionarlos con la 

propia experiencia y realidad.  

 

Se logra desde la investigación desarrollada evidenciar que la danza y la canción tienen un 

potencial didáctico y que sustentado en una pedagogía de naturaleza cognoscitiva permite el 

desarrollo de múltiples elementos asociados con la cognición fundamentales para potenciar las 

habilidades científicas asociadas a las ciencias sociales. Esto se debe a que el cuerpo es trabajado 

de manera integra sobre componentes como el esfuerzo, la coordinación, la concentración, y que 

de manera paralela contribuyen a la mejora de aspectos a nivel de pensamiento como la 

memoria, la motivación, la percepción y el lenguaje, los cuales son necesarios para el tratamiento 

adecuado de la información y el logro de un aprendizaje significativo. 
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De esta forma, la danza no sólo son movimientos y gestos, pues detrás de ellos se guarda 

historia, cultura, costumbres, emociones, memorias, representación y perspectivas críticas sobre 

momentos específicos de la historia, y que al ser localizados por los estudiantes, facilitan la 

socialización de los mismos para servir de estimulos en el proceso de aprendizaje. El éxito de la 

estrategia se basa en la posibilidad de promover la participación y el protagonismo de los 

estudiantes, y la Estrategia de Exploración Semántica, Pragmática, Contextual, 

Movimiento/color y Legado/realidad (SPCML) permite que los sujetos de aprendizaje asuman 

un rol significativo en su proceso de formación. Así mismo, el logro de los objetivos dependió de 

la planificación de las actividades, la selección adecuada de las canciones y la dirección objetiva 

y sistematizada de los estudiantes. En este punto, las TIC se convirtieron en medios facilitadores 

del proceso formativo pues con la incorporación de ellos se buscaba información, se socializaban 

las danzas, se exponía la música. 

 

Un logro en particular de la aplicación de la estrategia es que los estudiantes lograron 

involucrar a los familiares rescatando sus historias y memorías en torno a temas específicos y 

que luego eran socializados con los compañeros y el docente para generar nuevas 

interpretaciones y perspectivas de comprensión. Así mismo, resultó significativo la manera en 

que los problemas sociales eran objeto de reflexión generando una mayor consciencia y una 

actitud más solidaria frente a las personas afectadas gravemente por este tipo de problemáticas. 

Cambiar la cultura de la violencia implica reconocer las causas de las mismas desde un enfoque 

crítico, y este proyecto le permitió a los estudiantes explorar la violencia de la sociedad 

colombiana de manera profunda, pero así mismo, la forma en que la población logra continuar en 

medio de los agravios. 
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Una de las mayores dificultades de los estudiantes es lograr ubicar los hechos o los 

fenómenos en un espacio y tiempo determinado, y establecer la continuidad de estos hechos en 

periodos específicos de tiempo. Con la exploración de las canciones y las consultas se 

desarrollaron estas capacidades de ubicación temporo-espaciales de los estudiantes, lo que 

conllevaba a aprendizajes significativos en la medida que se integraba la información en redes 

cada vez más amplias y estructuradas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

A partir de la investigación desarrollada se recomienda a la Institución Educativa INEM 

valorar y reflexionar sobre el modelo pedagógico implementado para replantear las prácticas 

pedagógicas de los docentes en ciencias sociales a fin de contribuir a la construcción de espacios 

formativos más lúdicos y motivantes para los estudiantes. Así mismo, se recomienda que se 

evalue la posibilidad de integrar las manifestaciones artísticas en los procesos de formación 

adelantados en las áreas principales a fin de abonar en la recuperación y reproducción de las artes 

y la cultura. Por otro lado, se recomienda el uso de la Estrategia SPCML en otras investigaciones 

para valorar sus resultados y compararlos con los hallazgos de esta investigación. Este constituye 

un primer intento pero su validez solo puede obtenerse con la aplicación de la experiencia en 

otros contextos y la redefinición de la estrategia según necesidades formativas. 
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Anexo 1 

Prueba diagnóstica 

Eje básico: relaciones con la cultura y la historia 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE  

GRADO  

EDAD  

SEXO  

AUTOEVALUACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

2. PREGUNTAS Y EJERCICIOS  

Lee el siguiente texto: 

 

El arribo del siglo XX y el inicio del proceso de la industrialización en el 

país trajeron consigo la aparición de las primeras generaciones 

obreras, herederas de tradiciones, imaginarios y una importante 

capacidad organizativa de los artesanos del siglo XIX […] 

 

En 1912, los trabajadores colombianos iniciaron diversas protestas 

sociales, como el paro de los maquinistas y fogoneros del ferrocarril 

de Antioquia, quienes pedían una mejor remuneración y asistencia 

médica, dadas sus precarias condiciones, las extenuantes jornadas 

laborales y las difíciles condiciones de vivienda. Posteriormente, los 

obreros de los ferrocarriles de La Dorada declararon otra huelga. Lo 

paradójico del asunto es que, para ese momento, la movilización 

social aún no era un motivo de gran preocupación para el 

establecimiento. Según el periódico El Tiempo del 21 de diciembre de 

1917, el paro se dio “sin gritos agresivos, sin un solo acto de violencia, 

sin una sombra de amotinamiento, con la serenidad que hubiera 

precedido al más culto de los pueblos”. A lo anterior añadía que, 

“aunque la cuestión social se ha presentado por primera vez en 

Colombia, aconteció en forma honrosísima, por su serenidad y su 

justicia [...] con una moderación inteligente que sería injusto no 

elogiar”. […] 
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Las huelgas en las que se dieron actos de violencia fueron reprimidas 

brutalmente, pero paralelamente se reconoció el derecho a la 

huelga en 1919. El mismo decreto brindaba a los patronos el derecho 

a reemplazar a los huelguistas contratando nuevos trabajadores. 

Luego, en 1920, se prohibieron las huelgas en el sector del transporte 

así como en algunos servicios públicos, e incluso se limitó la 

realización de estas hasta que no estuviera agotado el recurso de la 

conciliación. Muy lentamente se irían mejorando las condiciones de 

los obreros, con disposiciones como el derecho al descanso 

dominical (no remunerado) y regulaciones de salubridad e higiene 

en las fábricas. 

 

Tomado de:  

Roberto González Arana. Movimiento obrero y protesta social en 

Colombia. Revista Historia Caribe, vol. 8, no. 22, 2013. pp. 172-173 

 

2.1.  A partir del texto anterior, haz un listado de hechos y/o fenómenos que se 

describen dentro del mismo. 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

2.2.  A partir del texto leído, señale los principales problemas que allí se describen 

y explícalos. 

 

- ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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- ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

- ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

- ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

- ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.3.  A partir del texto anterior, describa los hechos relevantes y no relevantes que 

allí se describen. 

Relevantes No relevantes 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

2.4.  A partir del texto anterior, construye un breve texto donde se formule una 

pregunta asociada con el texto y se desarrolle su respuesta (la pregunta debe ser 

abierta). Describe previamente la forma en que desarrollarás esta actividad. 

Forma en que desarrollaras la actividad (paso a paso): 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Construcción del texto: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.5.  Exponga los resultados del texto construido en grupos (5 integrantes por grupo) 

y de acuerdo a la valoración de tus compañeros y docentes evalúa estos aspectos 

sobre tu exposición de 1 a 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación 

más alta). 

 1 2 3 4 5 

Tema desarrollado (pertinencia, importancia, interés)      

Desarrollo completo del tema (logra responder la pregunta formulada 

dentro del texto) 

     

Extracción de información de la lectura para la construcción del texto 

(usa la información y los datos de la lectura) 

     

Validez de las afirmaciones realizadas (las ideas son claras y validas)      

Forma en que expone su texto (claro, preciso, seguro)      

Fin de la Prueba 
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Descripción 

Competencia tomada: Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los 

siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos obreros...). 

(Relaciones con la historia y la cultura, Grado 8º). 

C. Habilidades científicas asociadas con las ciencias sociales. 2.1. SC: Explorar hechos y fenómenos. 2.2. SC: 

Analizar problemas. 2.3. Observar, recoger y organizar información relevante. 2.4. Utilizar diferentes métodos 

de análisis. 2.5. Compartir los resultados. 

 

. 
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Anexo 2 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Expresión artística del proyecto a través del maquillaje de las bailarinas 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Ejemplo de vestuarios utilizados en las danzas practicadas. 

Fuente: Autor 
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Foto 5. Momento de la exploración del movimiento y el color. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 y 7. Momento de la exploración semántica. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Estudiante exponiendo su producto de la exploración contextual.. 
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Foto 9. Apoyo de TIC en el desarrollo de la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Presentaciones institucionales como parte de los resultados del proyecto. 
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Foto 11. Presentación del baile dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Página web   profewilliam2010.wixsite.com/sociales   

profewilliam2010.wixsite.com/sociales   

profewilliam2010.wixsite.com/sociales   

profewilliam2010.wixsite.com/sociales   

profewilliam2010.wixsite.com/sociales   
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Anexo 3. 

Modelo de diario pedagógico 

 

FECHA   HORA  
 

LUGAR 
 

 

 
RECURSOS 
 

 

 
ACTIVIDAD  

 

 
OBJETIVO 
 

 

 
PROTAGONISTAS  
 

 

 
ACUERDOS 
 

 

 
DESCRIPCIÓN  
 

 

INTERPRETACIÓN  

OBSERVACIÓN 
PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

Anexo 4. 

Carta de consentimiento informado 
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Anexo 5. 

Consentimiento de la Institución Educativa para la investigación 

 

 


