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La lectura inicial ventana para acceder a
mundos posibles

Margarita Rosa De La Hoz Institución Educativa David Sánchez Juliao

El compromiso que las docentes de preescolar tenemos con la iniciación en la lectura por
parte de los infantes se manifiesta cada vez que se enseña y se promueven los vínculos
afectivos que unen al niño y al adolescente y adulto posterior con el mundo de la vida. La
lectura debe ser compartida y dejando al infante manifestar su interpretación para que vuele
su imaginación a esos sueños de infancia. De este modo estamos formando lectores ávidos,
imaginativos, creativos en definitiva se desarrolla el sentido crítico, de los futuros ciudadanos.

El deleite que los niños sienten a través de un aprendizaje experiencial de la lectura es de
enorme valor didáctico. Estos placeres, grandes o pequeños provistos por la lectura deben ser
incluso para aquellos que su proceso es retardado. Aquellos que aún no saben leer les debe
servir para adquirir logros a corto y mediano plazo y facilitar su desarrollo como ser humano
y brindarle acceso al mundo del conocimiento, desplegar las alas de su fantasía, sentar las
bases para que el aprendizaje de la lectura sea seguro sino porque este abierto mentalmente
al nuevo aprendizaje en su condición de aprendiz durante su vida futura.

Los niños que adquieren los procesos de la lectura a temprana edad, aprenden a leer más
rápido y con mayor facilidad. Lo más importante es que reconozcan los códigos lingüísticos de
la escritura y su relación con el habla, para descubrir cada tesoro que la lectura les ofrece.
Las lecturas deben ser compartidas con adultos para una mejor comprensión y no solo sea
descubrir el código secreto de la lectura, sino que es la llave que abre las puertas a mundos
imaginarios.

Introducción 
 La formación en ética y valores humanos a lo largo de la historia ha venido teniendo algunos
cambios, en la época de la colonia hubo un modelo educativo intencional evangelizador basado en
la religión católica que buscaba formar en obediencia, sumisión, austeridad, y respeto a la
autoridad. Luego en la época de la república, el modelo pedagógico estaba inspirado en las ideas de
la Ilustración y el modelo Lancasteriano, el cual buscaba formar en valores como la libertad,
equidad, justicia e igualdad; seguidamente, ya en la modernidad el modelo se inspiró en la escuela
activa, donde la finalidad en cuanto a ética se refiere, era formar en civismo, derechos humanos,
salud, felicidad, solidaridad (Chica 2005).  

 De tal manera que el saber que circula en las escuelas en cuanto a ética y valores humanos, ha
permanecido en constante cambio; actualmente en Colombia lo que se pretende formar en esta
área está dado en términos mucho más globales, donde se debe velar por la formación al respecto
de una serie de lineamientos, que están integrados en unos componentes, a saber: conciencia,
confianza y valoración de sí mismo, autorregulación, autorrealización, ethos para la convivencia,
identidad y sentido de pertenencia, sentido crítico, capacidad creativa y propositiva, juicios y
razonamiento moral, sentimientos de vínculo y empatía, actitudes de esfuerzo y disciplina,
competencias dialógicas y  

 comunicativas, formación ciudadana, conciencia de sus derechos y responsabilidades (MEN, 1998)
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 En ese sentido se han realizado investigaciones que dan cuenta de la forma en que se está
movilizando este tipo de saber dentro de las aulas. La investigación titulada “Enseñanza de la ética
y la educación moral, ¿permanecen ausentes de los programas universitarios?” Da cuenta de la
función realmente asignada a la enseñanza de la ética y a la educación moral de la persona en el
contexto universitario; este estudio muestra que,  

 52% de los programas revisados tenían al menos un curso asociado a la enseñanza de la ética, pero
no hay contenidos orientados específicamente a la educación de la acción moral. En las carreras de
derecho y medicina prima la tendencia hacia la ética profesional, mientras en ingeniería civil se
encaminan a la responsabilidad social. Se concluyó, a partir del análisis del contenido de 120
asignaturas, que la formación moral de la persona sigue ausente del currículo universitario
(Guerrero y Gómez, 2013).  

 Por otra parte en la investigación titulada “Reflexiones acerca de la didáctica de los valores biético-
morales en la carrera de Medicina”, se evidenció una “desorientación evaluativa” ya que según los
autores pese al dominio que tiene los docentes respecto de los contenidos, la evaluación como
categoría didáctica del proceso enseñanza y aprendizaje, “resulta poco aprovechada en la práctica
para la evaluación de objetivos relacionados con la formación ético-moral del educando; lo que trae
como consecuencia que la evaluación de estos contenidos resulta poco sistemática, formal e
insuficientemente registrada por los profesores” Cañizares y Sarasa (2013, p.390).  

 En cuanto a los saberes que han de circular respecto de la ética, en la investigación titulada
“Didáctica de la ética. El aporte de Mockus a la gobernabilidad en Colombia”, se pone de
manifiesto, siguiendo a Adela Cortina que la clave del ethos ilustrado es “La urgencia de introducir
en los saberes que rigen la conducta la claridad que ya brilla en los de la naturaleza, para lograr el
auténtico progreso, que es la transformación del obrar con vistas a la perfección o a la felicidad”
(Cortina, 2000, p.101). En sintonía con lo anterior y de acuerdo con los autores, la didáctica de la
ética debe estar direccionada en formar nuevos ciudadanos con capacidad de autorregularse a sí
mismos a través de una reflexión sobre el beneficio común (Bolaños, et al, 2019).

 Al respecto de la educación infantil, la investigación “Los valores y su incidencia en el lenguaje:
una propuesta para la Paz desde la educación preescolar”, procura establecer una propuesta
curricular para el fomento de valores tales como la paz, la tolerancia, el respeto, la dignidad y la
solidaridad; los saberes que se proponen en esta investigación para movilizarse en el aula del
preescolar deben girar en torno a “Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y
aprender a hacer” (De la Hoz, 2018), todo ello alrededor de unos valores establecidos. En ese
sentido, Ćurko, Schlenk, Feiner, (2017) resaltan que, en el contexto de la educación escolar, uno de
los desafíos de didáctica de la ética es esclarecer qué valores (contenidos) elegir para su
enseñanza; por otro lado, los docentes con frecuencia “carecen de conocimientos específicos sobre
ética y valores y competencias relacionadas para abordarlos en el aula de manera coherente e
integradora” (Ćurko, et al, 2017, p.8).  

 Por lo tanto se hace necesario e importante caracterizar y analizar la práctica pedagógica de la
enseñanza de la ética y los valores humanos, en tanto que del establecimiento de las relaciones que
se efectúan o no en los diferentes componentes de este CDC (contenido, evaluación, estrategias de
enseñanza, finalidades de enseñanza, conocimiento sobre los estudiantes, contexto) se puede llegar
a una discusión y reflexión frente a la manera en que se está gestionando el aprendizaje de una
asignatura altamente significante en el contexto educativo colombiano como lo es ética y valores
humanos. Es por ello que este estudio se propuso analizar y reflexionar sobre el conocimiento
didáctico del contenido de la enseñanza de la ética y valores humanos en la práctica pedagógica de
un docente de una institución educativa del sector público en la ciudad de Tunja-Boyacá.

Una comprensión de la “ética y valores humanos” 
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Con referencia a los orígenes históricos sobre las primeras reflexiones acerca de la Ética, ésta se
remonta a los sofistas, con Platón cuando reflexiona sobre la ética que debe existir en la poli para el
funcionamiento de la república, donde la justicia es el valor que debe regir la ciudad por construir
(Camps, 2013). Posteriormente, Aristóteles al igual que su maestro Platón, se interesaría por las
cuestiones del pensamiento y accionar humano, y definiría como un atributo de la razón humana a
la felicidad (Cortina y Martínez 1996). En Aristóteles, para llegar a la felicidad una persona debe
alcanzar dos tipos de hábitos: uno concerniente al conocimiento (gnosis), y el otro concerniente a la
emoción práctica, a la acción (praxis). Sin embargo, de acuerdo con González (2007), para
Aristóteles, el fin (telos) de la ética no es el conocimiento (gnosis), sino la acción (praxis). El
pensamiento aristotélico prevaleció durante la Edad Media, donde el fin último del ser humano era
la obtención del bien y la felicidad, a ésta visión se le sumo la cosmovisión cristiana, donde la
realización del hombre estaba dada por sus actos de caridad. El problema de ésta visión de la ética
desde la cristiandad, se encuentra en que se dirige a unos pocos y pretende ser aplicada de manera
universal (Camps, 2013).

Objeto de la Ética 
 En la actualidad, la felicidad continúa siendo un punto central de la ética y la moral, siendo este el
fin máximo de la experiencia existencial; es la manifestación de la satisfacción más grande del
hombre consigo mismo. Aquí es donde la ética lleva reflexionando desde hace más de dos mil años.
Sin embargo, en cuanto a los currículos escolares, en los planes de bachillerato, la ética como una
disciplina, lleva instaurándose hace poco (Cortina, 2000).  

 Para Adela Cortina, siendo la ética una disciplina del saber instaurada dentro de la filosofía, se
hace necesario construir un pluralismo que en contraposición con el politeísmo estaría basado en
“compartir unos mínimos morales desde los que es posible construir juntos una sociedad más justa,
y en respetar, precisamente desde esos mínimos compartidos, que cada quien defienda y persiga
sus ideales de felicidad” (Cortina,1994, p.49). Para lo cual es necesario generar virtudes y no vicios,
en favor de ello se debe velar por forjarse un buen carácter (ethos), pues la escuela juega un papel
preponderante en ello ya que debe enseñar a forjar un carácter que lleve más cerca de la felicidad
que de la desdicha (Cortina, 2000). En ese sentido, la educación ética y moral ha de ser aquella que
se ocupa justamente de formar y preparar a la persona, como sujeto moral para que pueda
construir y ejercer su condición humana en el mundo. A este respecto, la ética ha de ser el intento
de conseguir que las personas convivan de una forma amable, pacífica y sin destruirse unos a otros
(Camps, 2011).

Un acercamiento conceptual a la didáctica general. 
 En el campo de la educación una de las polémicas que ha suscitado debates, tensiones, encuentros
y desencuentros, gira alrededor de la didáctica. La discusión ha tenido lugar en su génesis, su
legitimidad científica, su objeto de estudio, sus categorías, leyes, principios, su carácter general o
disciplinar y en su relación con la Pedagogía y con las metodologías. De igual manera, la didáctica
ha sido definida indistintamente como arte de enseñar, técnica de incentivar, teoría de la
instrucción, método, técnica, procedimiento, rama de la Pedagogía, disciplina, conjunto de técnicas
de enseñanza, etc. Frente a ese amplio abanico de posibilidades, aquí nos centramos en unos
postulados contemporáneos, entendiéndola como disciplina científica.  

 En ese sentido, de acuerdo con Moreno, "En la actualidad, enseñar se hace cada vez más complejo
y aprender se ha convertido en una experiencia mucho más desafiante para los alumnos" (2011,
p.29). De esta manera el creciente interés por la Didáctica como ciencia no es casual; está
relacionado con la complejidad del mundo actual, con la aparición de nuevos problemas y conflictos
y la persistencia de otros, con el insistente reclamo del derecho a la educación y la proximidad a la
sociedad del conocimiento. En esta misma línea, Zambrano infiere que la didáctica es una disciplina
científica, encargada de la génesis, circulación y apropiación del saber y sus condiciones de
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enseñanza y aprendizaje (Zambrano 2015, cit. Zambrano 2005). 

 Este autor refiere a la didáctica el estudio del saber dentro de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, “nutriéndose de otras disciplinas como la psicología y algunas de sus ramas tales como
el cognitivismo; neurociencia y las ciencias de la vida” (Zambrano, 2015, p.57), en
complementariedad con este postulado, Camilloni (2007), señala que la Didáctica es la teoría de la
enseñanza, heredera y deudora de muchas otras disciplinas; sin embargo para Camilloni, la
didáctica no se centra en el saber sino en la enseñanza, siendo esta un eje central en el proceso de
formación de los sujetos, pues “la enseñanza involucra, un encuentro humano. Porque enseñar es,
en definitiva, participar en el proceso de formación de otra persona, tarea que sólo puede hacerse
en un sentido pleno con ese otro” (Camilloni, 2007, p.15).  

 Por su parte, Astolfi al sustentar su estudio sobre la didáctica de las ciencias, nos brinda un
concepto que puede ser aplicado a cualquier disciplina, refiriéndose a ella como el “campo de
estudio y de análisis de los fenómenos de enseñanza y aprendizaje en relación con un contenido de
aprendizaje bien especificado” (Astolfi, 2001, p.74); de manera complementaria, se desprende una
posibilidad más en este campo del conocimiento y de investigación, dicha posibilidad son las
didácticas específicas.  

Didácticas específicas, la apropiación de unos saberes. 
 Desde la postura de Astolfi (2001) y Chevalard (1997), los saberes (contenido), son parte esencial
del triángulo conceptual de la didáctica, es aquí donde podemos ubicar las didácticas específicas,
estas conciernen a un área o asignatura en particular; de acuerdo con Bolívar, la didáctica
específica hace referencia a “los métodos específicos de la materia y las condiciones específicas de
la formación de esa materia” (2005, p.11) donde su objeto, es “investigar las diferentes estrategias
de transformación de los contenidos de enseñanza en modos que puedan ser potentes
didácticamente, según la materia de que se trate y el alumnado a que se dirija” (Bolívar, 2005,
p.16; cit. a Shulman y Quiinlan, 1996).  

 De ahí, el conocimiento de la materia se hace un elemento fundamental en la didáctica específica,
por tanto, en el proceso de enseñanza; dicho conocimiento, siguiendo a Shulman, Grossman y
Wilson (2005) involucra unas dimensiones, a saber:  

 El conocimiento del contenido: este se refiere a la información objetiva e integral sobre unos
conceptos que hacen parte central de un área específica.  

 Conocimiento sustantivo: Corresponde a las grandes categorías de un área específica, al
conocimiento general de los contenidos.  

 Conocimiento sintáctico: concerniente a cómo se produce los contenidos, facilita a un profesor el
saber cómo adquiere nuevo conocimiento responsable y críticamente.  

 Creencias acerca de la materia: aquí importa las construcciones conceptuales, ideológicas y demás
que afecten el “cómo piensan la enseñanza, cómo aprenden de sus experiencias y cómo se
conducen en las clases” (Shulman, Grossman y Wilson, 2005); en ese sentido se hace necesario
esclarecer el conocimiento didáctico del contenido, propuesto por Shulman.

Conocimiento Didáctico del Contenido 
 El PCK o CDC fue propuesto por Lee Shulman, quien expuso y dio a conocer ésta idea alrededor de
la expresión Pedagogical Content Knowledge (PCK); allí se resalta el cometido de esta construcción
teórica en el establecimiento de una identidad profesional, a partir de unas bases epistemológicas
propias de cada área de la profesión docente como parte del conocimiento que deben poseer los
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profesores para la enseñanza, (Castro, 2014). Por tanto, la apropiación de este constructo es
importante en la formación de docentes; dicha importancia radica en que “el conocimiento de la
materia que es central a la enseñanza es también conocimiento relevante para el "conocimiento" de
una disciplina” (Grossman, Wilson y Shulman 2005).  

 Ahora bien, el CDC está conformado por diferentes conocimientos que se relacionan e integran
para poder enseñar un contenido específico. Respecto al Conocimiento Pedagógico del Contenido,
planteado originalmente por Shulman, algunos investigadores han contribuido en la construcción
de este constructo, ampliando los horizontes para su comprensión; de esta manera han surgido
indistintamente varios tipos de conocimiento que se integran formando el CDC. Dentro de los
cuales encontramos el modelo de Park y Oliver.

 Modelo de Park y Oliver (2008). 
 Es claro que el CDC tiene como referente la “transformación del contenido” para hacerlo
compresible a los estudiantes, en ese sentido el modelo del CDC a manera de hexágono propuesto
por Park y Oliver (2008), está integrado por los siguientes componentes: las orientaciones de
enseñanza, el conocimiento del currículo, conocimiento sobre las estrategias de enseñanza,
conocimiento sobre la evaluación, conocimiento del entendimiento de los estudiantes y la eficacia
del profesor; estos elementos han de confluir de manera continua en la enseñanza de un contenido,
es así como los docentes garantizan la eficacia de la enseñanza. Park y Oliver (2008) 

 Este modelo tiene la bondad al permitir estudiar las prácticas pedagógicas de los docentes
respecto de un área específica, y así poder establecer la manera en que se mueven los saberes
dentro de un aula, convirtiéndose en una herramienta útil para la reflexión y comprensión, frente a
la interacción de los componentes que integran el CDC y que conforman las prácticas pedagógicas
del docente en el aula.

Metodología 
 Este trabajo investigativo se instaura en la perspectiva cualitativa, puesto que se da a partir de
construcciones sociales y del accionar de los individuos en un entorno en particular, lo cual permite
la comprensión de los fenómenos que allí ocurren (Flick, 2014).  

 En un primer momento se hace un breve recorrido respecto de la historia de la ética, para poder
instaurarnos en la comprensión actual de este constructo, siendo entendida como una disciplina
que se ocupa justamente de formar y preparar a la persona como sujeto moral para que pueda
construir y ejercer su condición humana en el mundo (Camps, 2011).  

 Posteriormente un acercamiento conceptual a la didáctica, desde algunos autores; en seguida se
puntualiza acerca del Conocimiento Didáctico del Contenido, entendido este como una construcción
teórica en el establecimiento de una identidad profesional importante en la formación de docentes
(Castro, 2014); de esta manera se llega al modelo de Oliver y Park a partir del cual se instaura este
estudio.  

 Por otra parte, este estudio está basado en un paradigma interpretativo mediante el análisis de
contenido, ya que permite la identificación de determinados elementos o componentes y las
relaciones que entre ellos se den (Díaz y Luna, 2014), lo cual se interrelaciona en este caso, puesto
que se busca comprender la práctica pedagógica de la enseñanza de la ética en clave CDC,
realizado a partir de la identificación de las categorías de conocimiento de un docente del área de
ética en un colegio público ubicado en la ciudad de Tunja, Boyacá; dicho docente tiene una
formación profesional en el área de psicología y lleva desempeñándose como docente del área de
ética tres años; el grado académico en el que se hizo el seguimiento al CDC del docente es noveno
grado, sus estudiantes tienen edades entre 14 y 16 años.  
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 Como técnica se utiliza la observación no participante, puesto que no hay intervenciones por parte
del investigador en el campo de estudio, en este caso el aula de clase; como instrumentos se
utilizará:  

 Grabación de videos: se realiza el registro en video del desarrollo de la asignatura de ética, lo cual
es necesario para el análisis de acuerdo a los componentes del CDC del modelo de Park y Oliver. Se
necesitan los registros exactos de lo que sucede al interior del aula de clase, por lo que es
necesaria la transcripción de dichos videos.  

 Posterior a la transcripción, se sistematiza la información en una matriz de análisis en Excel (Ver
figura 1), con base en unas categorías de análisis que están dadas en lo que son los componentes
del CDC del modelo de Park y Oliver (2008).

Figura 1 Apartado de la transcripción y sistematización de los videos Figura 1 Apartado de
la transcripción y sistematización de los videos  

 Fichas de observación: si bien se realizaron registros en videos, estos no son suficientes para
recabar información, por lo que estas fichas, facilitaron registrar hechos que los videos no lograran
captar y a su vez permitieran precisar la investigación.  

 Revisión de documentos: esto permitió el acercamiento a la comprensión conceptual y práctica de
la asignatura en torno a los lineamientos curriculares de ética y valores humanos en Colombia.

Resultados 
Teniendo en cuenta las seis categorías ubicadas dentro del modelo de Park y Oliver (2008), el
componente con más alto número de citas es, Conocimiento de Estrategias con un número de 24
citas que representan el 31%; en segundo lugar, está Conocimiento de los Estudiantes, con un
número de 18 citaciones correspondiente al 23%; luego se ubica el componente Eficacia del
Docente con 13 citaciones y un porcentaje de 17%; en seguida, Orientación hacia la Enseñanza con
11 citaciones equivalentes al 14%; Conocimiento del currículo con 7 citaciones correspondientes al
9% y finalmente se encuentra Conocimiento de Evaluación con 4 citaciones y un 5% del total del
CDC, tal como se muestra en el gráfico 1 y tabla 1.

Gráfico 1. Porcentaje uso de Componentes según el modelo CDC Park y Oliver. Gráfico 1.
Porcentaje uso de Componentes según el modelo CDC Park y Oliver. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1 Resultados de la codificación de práctica de enseñanza según el modelo CDC Tabla
1 Resultados de la codificación de práctica de enseñanza según el modelo CDC Fuente:
Elaboración propia. 

Asimismo, se presenta en el siguiente gráfico las relaciones que se establecen entre los
componentes del CDC de Park y Oliver aplicado para el análisis de la práctica pedagógica de la
enseñanza en Ética y Valores Humanos del docente; donde Conocimiento de Estrategias (CEI),
Conocimiento de los Estudiantes (CES), Eficacia del Docente (ED), Orientación hacia la Enseñanza
(OE), Conocimiento del currículo (CC), Conocimiento de Evaluación (CE).

Gráfico 2. CDC En la práctica didáctica del docente  Gráfico 2. CDC En la práctica didáctica
del docente Fuente: Elaboración propia 

 Encontramos entonces dos relaciones directas, una de ellas entre el Conocimiento de Estrategias y
la Eficacia del Docente, un ejemplo de ello es el siguiente fragmento de la transcripción de la clase:
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 El docente les explica la dinámica de la actividad “el gusanito” que consiste en ir rotando el papel
en el que cada uno va escribiendo sus cualidades. Hay confusión en los estudiantes pues algunos no
comprendieron la dinámica de la actividad, el docente de manera amable procede a explicar de
nuevo, aclarando a todos los estudiantes las dudas manifestadas” (Trascripción y sistematización,
septiembre 2109.).  

 En primer lugar, la estrategia planteada por el docente promueve no solo la participación de los
estudiantes, sino que además tiene relación con el tema de clase “habilidades para la vida”, en
cuanto a la relación que se muestra en el hexágono con la eficacia del docente, se evidencia en la
respuesta por parte de él al momento en que los estudiantes manifiestan que no fue clara la
actividad, la actitud del decente fue asertiva y dirigida a motivar el aprendizaje.  

 La siguiente relación que encontramos, surge entre Conocimiento de Estrategias y Conocimiento
de los Estudiantes, observemos lo siguiente:  

 para esta actividad no vamos a hacer mesa redonda por una sugerencia de la coordinadora por
unos hechos que se han presentado en algunos salones que han terminado en dificultades en
coordinación académica y psicoorientación, entonces lo vamos a hacer, así como estamos ahorita,
menos mal estamos bien organizados. (Trascripción y sistematización, septiembre 2109.)  

 El docente les explica la dinámica de la actividad “el gusanito” que consiste en ir rotando el papel
en el que cada uno va escribiendo sus cualidades. Hay confusión en los estudiantes pues algunos no
comprendieron la dinámica de la actividad, el docente de manera amable procede a explicar de
nuevo, aclarando a todos los estudiantes las dudas manifestadas” (Trascripción y sistematización,
septiembre 2109.).  

 En primer lugar, la estrategia planteada por el docente promueve no solo la participación de los
estudiantes, sino que además tiene relación con el tema de clase “habilidades para la vida”, en
cuanto a la relación que se muestra en el hexágono con la eficacia del docente, se evidencia en la
respuesta por parte de él al momento en que los estudiantes manifiestan que no fue clara la
actividad, la actitud del decente fue asertiva y dirigida a motivar el aprendizaje.  

 La siguiente relación que encontramos, surge entre Conocimiento de Estrategias y Conocimiento
de los Estudiantes, observemos lo siguiente:

 para esta actividad no vamos a hacer mesa redonda por una sugerencia de la coordinadora por
unos hechos que se han presentado en algunos salones que han terminado en dificultades en
coordinación académica y psicoorientación, entonces lo vamos a hacer, así como estamos ahorita,
menos mal estamos bien organizados. (Trascripción y sistematización, septiembre 2109.)  

 El docente tiene claridad sobra las estrategias a utilizar en relación directa con los estudiantes a
quien irá dirigida la enseñanza, por lo tanto, planea sus estrategias con base en el conocimiento
previo que tiene respecto de sus estudiantes, lo cual le facilita acoplar la estrategia de acuerdo a la
población con quien vaya dirigido el saber.  

 Las otras dos relaciones siendo moderadas ocurren entre la Orientación de la Enseñanza y el
Conocimiento de los Estudiantes junto con el Conocimiento del Currículo, las cuales se pueden
evidenciar en los siguientes fragmentos:  

De nuevo rotan el balón jugando tingo tango, el docente le pide al estudiante que quedó con el
balón leer la última cualidad que habían escrito, sin embargo lo detiene por lo siguiente: (el
estudiante que quedó con el balón hizo indisciplina durante la mayoría del tiempo) docente:
-¿ustedes recuerdan que durante toda la actividad tocó realizar algunos llamados a su compañero
para que colaborara con la disciplina?, y de manera casual le calló el balón a él; qué es lo mínimo
que usted puede exigir a sus compañeros en este momento?- (le pregunta el docente al estudiante
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que quedó con el balón)” (Trascripción y sistematización, septiembre 2109).  

 En el anterior fragmento, el docente orienta sus conocimientos sobre la materia en relación con el
conocimiento que tiene de sus estudiantes, en ese sentido, les da un claro ejemplo de una habilidad
para la vida importante dentro de su conocimiento de la materia, el respeto, poniendo la mirada en
el conocimiento que tiene de uno de sus estudiantes.  

 En cuanto a la relación entre la orientación de la enseñanza y el conocimiento del currículo,
constantemente el docente hace uso de las creencias que tiene respecto del conocimiento de la
materia con relación a lo establecido en el currículo, así, por ejemplo:  

Alimentarse, si nosotros tenemos un buen aspecto físico, nos mantenemos diariamente aseados,
nosotros nos vamos a sentir bien y hacemos que las demás personas se sientan a gusto, agradable y
bien con nosotros mismos, caso contrario un muchacho hablemos del entorno educativo, un
muchacho que no se bañe, que no lave su uniforme, que huela un poco maluco, pues los demás
compañeros van a sentir un poco de rechazo (Trascripción y sistematización, septiembre 2109).  

  En cuanto al anterior fragmento, el docente desarrollando el tema de la autoestima, señalaba un
aspecto importante que de acuerdo con los lineamientos del MEN (2008) forma parte de dicho tema
y es el autocuidado; de tal manera que se observa como el docente a partir de las creencias que
tiene sobre la materia, desarrolla lo estipulado en el currículo.  

 Se puede observar que los componentes que más se mueven en ésta práctica pedagógica de la
enseñanza de la ética y valores son el Conocimiento de Estrategias, el Conocimiento de los
estudiantes y la orientación de la enseñanza. Por otra parte, es importante resaltar que en la
sistematización respecto de la transcripción se evidencia la finalidad del docente, siendo esta el
fomento de la autoestima como habilidad para la vida. A continuación, algunas muestras de lo
anterior:

  Se dirige a los estudiantes con lo siguiente: estamos haciendo capacitaciones para los estudiantes,
docentes y padres de familia con el tema de fortalecer habilidades para la vida, ¿esto con qué fin?
Con el fin de brindar a los estudiantes, docentes y padres de familia instrumentos y herramientas
para que puedan solucionar, surtir distintas dificultades. Están muy altos los índices al nivel del
suicidio en el departamento encontrándose como el primer departamento a nivel Colombia con la
tasa de suicidio, entonces el taller del día de hoy va a ser referencia a la autoestima. Es muy
importante el auto cuidado en el tema del fortalecimiento de la autoestima. En el último chulito
vamos a colocar la cualidad que ustedes crean que más los representa en su diario vivir en sus
diferentes entornos, la cualidad que ustedes consideren más fuerte en ustedes. hay que reflexionar,
un minutico, dos minuticos al día, hay que reflexionar de en qué soy bueno yo, como estudiante,
como hermano, como hijo, como madre padre, hay algunos que ya son padres, también tienen que
pensar inculcar en cada uno de ellos esa semillita de fortalecer la autoestima día a día. hay que
reflexionar, un minutico, dos minuticos al día, hay que reflexionar de en qué soy bueno yo, como
estudiante, como hermano, como hijo, como madre padre, hay algunos que ya son padres, también
tienen que pensar inculcar en cada uno de ellos esa semillita de fortalecer la autoestima día a día.
Todos tenemos cualidades, solo que como diariamente no las exploramos, no las identificamos, nos
es un poco más difícil reconocer cada una de esas cualidades y por todas esas situaciones es que
encontramos personas, niños niñas adolescentes, incluso personas mayores, con la autoestima muy
baja, ¿sí? (el docente se pasea por todo el salón interactuando con todos los estudiantes) Con la
autoestima muy baja y por eso llegan a tomar decisiones de autolesionarse, quitarse la vida, atentar
en contra de la salud propia y de otras personas (Trascripción y sistematización, Septiembre 2109).

Análisis y Conclusiones 
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 En cuanto al componente de Conocimiento de Estrategias, fue el que más relación tuvo con los
demás componentes, se puede evidenciar en los diferentes medios empleados para hacer efectivo el
aprendizaje del contenido que se quiere compartir con los estudiantes, el docente acude
constantemente a diferentes medios que le puedan ayudar a captar la atención de los estudiantes;
la creatividad del docente le permite hacer uso de herramientas como el juego (tingo tango)
adaptada al contenido que se pretendía desarrollar en la clase, teniendo relación la estrategia con
el saber a enseñar, así por ejemplo, el juego del tingo tango requería que los estudiantes se
escucharan entre ellos, reconocieran sus cualidades, tuvieran la capacidad de hablar delante de un
público generando en ellos seguridad, todo esto vinculado al tema de la autoestima, el cual era el
saber que el docente pretendía enseñar, de tal manera que se puede evidenciar en las estrategias
una transformación de los contenidos de enseñanza y que puedan llegar a ser potentes (Bolívar,
2005, p.16; cit. a Shulman y Quiinlan, 1996) para hacerlo enseñable (Chevallard, 2005).  

 Eficacia del Docente, es el componente que está de terceras en cuanto a citaciones en la
sistematización y tiene relación directa con el conocimiento de las estrategias; las habilidades
comunicativas y de liderazgo del docente facilitaron la movilización del saber, además la eficacia
del docente tuvo coherencia con los contenidos que se trabajaban en el aula de clase como por
ejemplo el respeto. Sin embargo, este componente no tuvo relación alguna con el componente del
Conocimiento de la Evaluación; esto podría deberse a la dificultad de evaluar contenidos
instaurados en el ámbito de la ética, de acuerdo con Cortina (2010), la ética y los valores tienen un
alto grado de complejidad al momento de ser evaluados, pues involucran no sólo el factor
comportamental, que era lo que pretendía evaluar el docente, sino que además están involucrados
una serie de factores que hacen difícil el componente de la evaluación en esta disciplina.  

 Orientación a la Enseñanza, en este componente se obtuvo 11 citas, en la sistematización de la
transcripción de la clase, se evidencia una constante inclinación hacia las creencias que tiene el
docente sobre sus propósitos para enseñar el tema de habilidades para la vida, el docente asume la
naturaleza de su conocimiento mediante la asignación de preguntas intencionadas a los
estudiantes, así predetermina las orientaciones precisas para el desarrollo de su clase en cuanto al
tema planteado. Por otra parte, este componente está en constante relación con el componente del
Conocimiento del Currículo. El cual se puede entrever en el saber que el docente pretende
movilizar en el aula; este saber (habilidades para la vida, autoestima) forma parte de los
lineamientos del currículo instaurados por el MEN (2008), un apartado que da muestra de ello es el
siguiente:  

Todos tenemos cualidades, solo que como diariamente no las exploramos, no las identificamos, nos
es un poco más difícil reconocer cada una de esas cualidades y por todas esas situaciones es que
encontramos personas, niños niñas adolescentes, incluso personas mayores, con la autoestima muy
baja, ¿sí? (el docente se pasea por todo el salón interactuando con todos los estudiantes) Con la
autoestima muy baja y por eso llegan a tomar decisiones de autolesionarse, quitarse la vida, atentar
en contra de la salud propia y de otras personas (Trascripción y sistematización, septiembre 2109).

 Dicho conocimiento del currículo y la orientación de la enseñanza, repercute en la asimilación e
incorporación que hagan los estudiantes sobre las unidades didácticas. Puesto que los docentes
deben tener unas bases epistemológicas propias de cada área de la profesión docente, como parte
del conocimiento para la enseñanza (Castro, 2014).  

 Conocimiento de los Estudiantes, en cuanto a este componente el docente, de nuevo, por medio
de preguntas intencionadas y dirigidas, realiza una exploración de conocimientos previos, en la cual
da importancia a las bases que poseen los estudiantes con relación al tema, sumado a ello estimula
y facilita la comunicación e interacción con los estudiantes, lo cual es un factor clave en la
enseñanza de la ética puesto que las competencias dialógicas y comunicativas, forman parte de los
lineamientos curriculares de la enseñanza de la ética y valores (MEN,1998).  
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 Para finalizar, el Conocimiento Didáctico del Contenido del docente en esta práctica pedagógica de
la enseñanza de la Ética y Valores, se moviliza en clave de la autoestima como elemento potencial
para el fortalecimiento de habilidades para la vida; en ese sentido, el CDC del docente, no se ubica
en una epistemología desde la filosofía como señala Cortina (2000), que sería el ideal según esta
autora; sino que se centra en los lineamientos curriculares  

 del MEN (1998), donde los contenidos de la ética y valores pueden ser enseñados de manera
transversal por distintas profesiones, en este caso un psicólogo.  

 Además, el análisis de los datos en la presente investigación utilizando el mapa de CDC, nos
muestra, cómo el conocimiento de las estrategias de esta unidad didáctica es clave en la
integración con los demás componentes, de esta manera el docente transforma su conocimiento
poniendo la enseñanza como punto central en el conocimiento de las estrategias, las cuales le
permiten al docente hacer reflexiones constantes con los estudiantes acerca de los contenidos que
se movilizan en el aula, en sintonía con esto, ello estaría relacionado con el estudio de Bolaños et al,
(2019) quienes sustentan que la ética debe estar direccionada en formar nuevos ciudadanos con
capacidad de autorregularse a sí mismos, siendo la autorregulación un componente clave en la
autoestima.  

 Por otra parte, el componente del conocimiento de la evaluación, resultó débil de acuerdo con el
modelo hexagonal de Park y Oliver (2008), pudiendo resultar este componente en un punto de
reflexión para los docentes de esta área, ya que, desde otra mirada, en la investigación de
Cañizares y Sarasa, se expuso que “la evaluación de los contenidos ético- morales son poco
sistemáticos e insuficientes por los profesores” (2013, p.390).  

 Por último, Park y Oliver (2008), afirman que el desarrollo de un componente de CDC puede
motivar simultáneamente el desarrollo de otros, y en última instancia, mejorar el CDC en general,
por tanto, para que la enseñanza esté dada en términos de eficidad debe existir la integración de
todos los componentes del CDC del docente; por lo cual, es necesario revisar y crear conexiones
directas entre todas las categorías de análisis para obtener mejores resultados en el aprendizaje de
los estudiantes y en la enseñanza que realiza el docente. Lo anterior, teniendo como referente que,
en este caso puntual, no se encontró relación entre el componente de evaluación con los demás
componentes, esto podría determinar la asimilación en el aprendizaje del saber de la unidad
didáctica de la autoestima en los estudiantes.
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