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Resumen  

  

Esta investigación profundiza en la comprensión de la configuración de subjetividades de 

niños y niñas en relación con la experiencia escolar del recreo, reconociendo que dichas 

subjetividades se configuran en diversos escenarios de la vida de los niños y las niñas, y 

para este caso en la experiencia escolar del recreo, puesto que allí, los niños y las niñas 

tienen la  posibilidad de un espacio de libertad, en el que disminuye el acompañamiento 

adulto,  comparten con sus pares y toman sus propias decisiones. La investigación, 

además, se acoge a la investigación narrativa. Por tanto, parte de pensar que los seres 

humanos, los niños y las niñas para el caso de esta investigación, son contadores de 

historias, que se ven reflejadas en la experiencia escolar llamada recreo. Palabras Claves: 

Recreo; escolar; narración; subjetividades  

  

Summary  

  

This research deepens in the understanding of the children`s subjectivities configuration 

regarding with the scholar experience of the playtime, to recognize that said subjectivities 

settings in various scenarios of the children`s life and in this case in the scholar experience 

of the playtime, since there, children have the possibility of a freedom space, in which, the 

adult accompaniment decreases, they share with their pairs and take theirs own decisions. 

In addition, the research welcomes the narrative research. Thus, it starts from thinking that 

human beings, children for this research, they are story tellers, who seen reflected in the 

scholar experience called playtime.  

Key Words: Recreation; school; narration; subjectivities  
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Presentación  

  

Entender la configuración de subjetividades de niños y niñas y sus nexos con la 

experiencia escolar del recreo representa un desafío, implica reconocer su capacidad para 

actuar en el mundo como sujetos de derechos, para evidenciar con ellos y ellas las 

representaciones sobre las vivencias en la experiencia escolar del recreo, lo que se constituye 

como un aspecto poco explorado en el campo de estudio. Como punto de partida se muestra 

el rastreo de antecedentes para esta investigación, con los cuales se comparte el interés por 

acercarse a la configuración de subjetividades en la escuela.  

A partir de allí se hace el planteamiento del problema, que se enriquece con un marco 

conceptual y un diseño metodológico, que pone como referente central las narrativas de los 

niños y las niñas, como oportunidades para reconocer de manera detenida las experiencias, 

vivencias y sentidos otorgados al recreo escolar. Asuntos que se detallan en la presentación 

de los resultados a partir de las tres categorías centrales que atraviesan el trabajo investigativo, 

con sus respectivas subcategorías. Finalmente, se plantean algunas preguntas y reflexiones 

en tono de discusión, como posibilidades para analizar más allá del alcance de este proyecto. 

Para cerrar con las conclusiones centrales de la investigación y la proyección de la misma.   

Es importante aclarar que estos componentes se han ajustado a los objetivos tanto de 

la investigación como a los propuestos por la maestría en educación. Por lo tanto, la 

investigación cuenta con el aval de la candidata a Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud Claudia María Rodríguez Castrillón, quien se desempeña como asesora del presente 

estudio.  

Es así como se presenta este documento como producto final del trabajo de grado en 

la maestría en educación de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 

profundización infancia.  

    

1. Planteamiento del Problema  
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1.1. Antecedentes investigativos  

  

Los antecedentes investigativos se elaboraron a partir de la revisión de 18 estudios, 

que dan cuenta de la producción de conocimiento respecto a la configuración de las 

subjetividades de los niños y las niñas, y su relación con la escuela. Para seleccionar los 

estudios se tuvieron en cuenta dos criterios. Primero, estar publicados entre los años 2008 a 

2019 y segundo, estar enmarcados en el contexto latinoamericano. En este sentido los 

estudios aquí referidos se ubican geográficamente en Brasil, Chile, Argentina, México y 

Colombia.  

  

Al elaborar este escrito, se evidencia la diversidad de conocimiento respecto a los 

modos de configurar las subjetividades y las relaciones que se establecen entre esta 

configuración, las realidades sociales que viven los niños y las niñas, y el lugar que ocupa el 

adulto en este escenario. De igual forma, se destacan algunos trabajos que abordan la 

construcción de subjetividad asociada a las etapas de desarrollo y/o condiciones etarias.   

  

Además, muestran que las subjetividades de los niños, niñas y jóvenes son 

susceptibles de ser abordadas a partir de sus interacciones diversas, así como también 

precisan la necesidad de comprender cómo intervienen las experiencias cotidianas y, en 

particular las experiencias escolares, en la configuración de las subjetividades de los niños y 

las niñas, incluso desde el preescolar, etapa en el que se intensifican las interacciones sociales. 

En esta línea, aparecen estudios que indagan sobre la configuración de subjetividades en 

niños y niñas del nivel básica primaria, mostrando un bagaje de experiencias que les permite, 

a las investigaciones, comprender en qué medida se fortalece o debilita la capacidad de 

reflexión, crítica y postura propia durante esta etapa.  

Finalmente, se presentan algunos estudios que profundizan sobre el proceso de 

configuración subjetiva en adolescentes escolarizados, en pocas palabras, hablan sobre las 

diversas experiencias adquiridas por los niños, niñas y adolescentes en las instituciones 

educativas, buscando identificar cómo las interacciones en el aula de clase, en el ámbito 

académico, comportamental, los actos cívicos, el proceso de investigación escolar, el trabajo 
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por roles en transición y las vivencias cotidianas, entre otras, median en la configuración de 

las subjetividades de los niños, niñas y jóvenes.  

A partir de lo anterior, se presenta una compilación de estudios que se originan en 

diversos ámbitos disciplinarios y geográficos, con el propósito de complejizar las miradas 

hacia las infancias, los modos como los niños escolarizados transitan estas infancias y 

configuran sus subjetividades.  

  

Matriz de análisis documental  

  

Atendiendo a las orientaciones de la asesora, con las investigaciones halladas en el 

rastreo de antecedentes se hizo un estudio documental a través de una matriz, para esto se usó 

un archivo de Microsoft Excel donde la información fue organizada bajo parámetros 

definidos. A partir del análisis realizado frente a las diferentes investigaciones revisadas, 

puede afirmarse que en los últimos 11 años se han dado estudios importantes para explorar 

los aspectos constitutivos de las subjetividades y desde allí acercarse comprensivamente a 

nombrar a los niños y las niñas como sujetos; no obstante son escasos los estudios que buscan 

comprender dicha configuración de subjetividades a la luz de las experiencias escolares como 

elemento relevante en dicha configuración; lo cual constituye en este caso una ausencia de 

conocimiento, que abre la posibilidad para la generación del mismo, lo que se consolida a su 

vez en la base para determinar el objeto de estudio de la presente investigación. (Ver Anexo 

A.)  

Es importante precisar que a la luz de las investigaciones rastreadas fue posible 

identificar cuatro constantes a saber:   

1. Propuestas curriculares y desarrollo de subjetividades.  

2. Los niños y las niñas como sujetos de derechos en la escuela.   

3. Los imaginarios que tienen los adultos sobre el concepto de niño y niña.  

4. Subjetividad política.  

  

A partir de estas cuatro constantes se traza el rumbo para presentar el análisis hecho 

de los estudios que le dan forma a este estado del arte.  
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 Propuestas curriculares y desarrollo de subjetividades   

  

En la primera constante, se observó que la escuela es vista como escenario político 

desde la formación académica para el disciplinamiento, se presenta allí una relación entre 

práctica pedagógica y enseñanza de diferentes asignaturas, como este proceso. Por 

consiguiente, se proponen explorar otro tipo de práctica pedagógica que contribuya a 

potenciar procesos de resistencia en los niños y las niñas, con el ánimo de generar la 

auténtica transformación de la escuela.  

En esta constante, las investigaciones además sugieren que, para entender el tema de 

subjetividad en la primera infancia, se debe enfatizar en la expresión artística y corporal 

(danza, música y artes plásticas) de los niños y las niñas de 0 a 5 años, buscando la 

participación de las familias en actividades lúdicas, deportivas y de acompañamiento al 

proceso de formación. En el caso de niños y niñas de básica primaria, los estudios afirman 

que se debe dotar de protagonismo a los niños y las niñas, desde su intervención y 

participación en los asuntos que les interesan y les pertenecen, en el marco de sus ambientes 

escolares.   

Las investigaciones incluidas en esta constante se acercan al interés investigativo 

propuesto por el estudio aquí sustentado, que coincide con los autores de los estudios, frente 

al hecho de reconocer la importancia de posicionar a los niños y las niñas como agentes de 

sus propios desarrollos, potenciando sus inquietudes y acogiendo sus iniciativas para lograr 

transformaciones sociales.  

En este sentido, Molina Correa, Suárez López, Eliécer Villarreal, Ibarra Mares, y 

Calvo Muñoz. (2016) consideran que la escuela debe tener como principal referente la 

condición humana de los niños y las niñas que aprenden, en términos de las múltiples formas 

de ser, gustos, necesidades, intereses y realidades. En este estudio se agrega un asunto que no 

es abordado por las otras investigaciones, este asunto es el talento que tienen los estudiantes 

en el aula de clases, y que se reconoce como potencialidad individual y también como 

oportunidad histórica social. Así, si el niño y la niña tienen su propia forma de comportarse, 

atendiendo a sus talentos, el ambiente del aula de clases es pertinente con esta realidad, 
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orientando la autodeterminación y el auto-reconocimiento de las habilidades sobresalientes, 

se contribuye al fortalecimiento de la autoestima y la confianza de los niños y las niñas. Es 

decir, se aprecia una injerencia del ambiente escolar en la configuración de las subjetividades 

de los niños y las niñas.  

En esta misma vía, Pedranzani, Martin, y Díaz (2013), afirman que  

Partiendo de la idea que la subjetividad no viene dada, sino que emerge de un proceso 

histórico social en que los otros y los vínculos que se entablan con ellos tienen 

carácter configurante. (p. 1).  

Por lo que estiman que la escuela continúa siendo una institución con efectos sobre 

quienes la transitan. Las vivencias entre pares, las vinculaciones afectivas, los propios deseos, 

las frustraciones y demás interacciones, participan marcadamente en la formación y 

constitución de las subjetividades, esto requiere dar una mirada profunda a los procesos que 

ocurren en la escuela, y cómo estos generan impacto en el desarrollo durante la infancia.   

De otra parte, Giraldo (2013), perfila su investigación hacia el protagonismo y 

participación de los niños y las niñas de grado tercero de básica primaria en el escenario 

escolar. Aunque el discurso y prácticas están orientados aún en la línea del adultocentrismo, 

menciona como un hallazgo interesante, que los niños y las niñas asumen posturas auténticas 

en la cotidianidad escolar y refieren la necesidad de ser tenidos en cuenta a la hora de planear 

los procesos pedagógicos y dinámicas del aula en las que le corresponde participar. Concluye 

y propone que la escuela está convocada a potenciar sujetos inquietos, inconformes con las 

prácticas tradicionales y dispuestos a generar renovaciones sociales.  

Por su parte, en la investigación hecha por Cuéllar (2013), quien destaca el papel de 

los materiales educativos en la conformación de las subjetividades de la primera infancia, se 

destacan los tres artefactos usados en la investigación para evaluar la interacción que se 

establece entre los niños, las niñas y los materiales que usan las maestras en el aula, con la 

intención de estimular los sentidos de la visión, el tacto y el oído. La autora, maestra en artes 

visuales, señala que la conformación de las subjetividades es un proceso de interacción social, 

al evidenciar dos formas de comportamientos de los niños y las niñas, algunos de ellos se 
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manifiestan pasivos, y a su vez son acompañados por quienes se manifiestan de forma activa 

y lideran las actividades.  

Considerando los resultados obtenidos por Cuéllar (2013) se puede decir entonces, 

que el vínculo establecido entre el niño, la niña y los materiales educativos depende de si el 

objeto llama su atención, de la función que tiene, la experiencia previa, entre otros factores. 

Este vínculo genera unas reacciones que se producen tanto de forma individual como social. 

Es decir, los niños y las niñas se configuran como sujetos atendiendo a sus condiciones 

individuales y a aquellas que se estructuran en la interacción con los otros, incluyendo aquí a 

las maestras, familiares y compañeros del grupo.  

Por otro lado, Milotich, C. Viglienghi, L. I., y Torcomian, C. (2018) encontraron que 

la experiencia escolar deja huellas en la subjetividad de los estudiantes jóvenes de secundaria 

en Argentina. Los autores hacen un estudio con estudiantes del ciclo de especialización, 

quienes ya están a punto de egresar de la institución, atendiendo a las experiencias adquiridas 

a lo largo de la trayectoria por niveles educativos previos y por las expectativas que tienen 

hacia su futuro. Reiteran que en el proceso de subjetivación del adolescente interactúan 

diversas variables, el vínculo con los docentes, los contenidos y la historia de cada sujeto. Al 

respecto, las autoras afirman:  

En resumen, las experiencias escolares de los sujetos, sus vivencias, miedos e 

incertidumbres perduran como recuerdos en el tiempo, y en sus trayectorias futuras 

pueden devenir como fortaleza o crisis, según la intensidad con que vivieron los 

momentos del pasado y con la que perciben los nuevos obstáculos. (Milotich, 

Viglienghi, y Torcomian, 2018, p. 183).  

Esta investigación concluye que en la medida que los sujetos avanzan en el 

proceso escolar, complejizan su pensamiento, profundizan en el conocimiento, también 

construyen y transforman sus subjetividades.  

Los niños y las niñas como sujetos de derechos en la escuela  
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En esta constante se encontraron estudios que buscan comprender el lugar que los 

niños y las niñas ocupan, buscando reconocer la visión que ellos tienen del mundo y la 

interacción que establecen con su realidad en tanto sujetos de derechos, esto es las relaciones 

con sus compañeros, familia, medios de comunicación, juegos, entre otros. El reto, desde esta 

perspectiva, es constituir formas de pensar críticas y estados subjetivos de apertura que les 

permitan encontrarse con los acontecimientos de la vida cotidiana e ir más allá de las 

condiciones de naturalización de los niños y las niñas como sujetos inacabados, que requieren 

superar la etapa de la infancia.  

A propósito, los autores Escobar, Acosta, Talero y Peña (2015), en su estudio sobre 

la subjetividad y la diversidad en la escuela centran su atención en las características de las 

subjetividades de los estudiantes de educación media, desde el cual se pretende aportar al 

goce efectivo del derecho a la educación en el distrito capital de Bogotá conforme a lo 

establecido en el plan de desarrollo Bogotá Humana.   

En esta investigación, además encuentran que los Proyectos Educativos 

Institucionales y manuales de convivencia, aunque son construidos teniendo en cuenta la 

intervención de la comunidad educativa, son normativas muy “institucionales” que aún no 

dan respuesta a las necesidades y a los acuerdos establecidos entre los estudiantes como  

“pares”, aun desconociendo el derecho que tienen los niños y adolescentes a la participación. 

En contraposición a esto, muestra cómo la participación de los y las estudiantes se ha ido 

abriendo paso al entender la escuela como un lugar disponible para relaciones con el arte y 

la afectividad, de este modo, se evidencian transformaciones en la relación docenteestudiante 

que evidencian mayor apertura al diálogo y el reconocimiento del otro.  

A partir de los resultados obtenidos por Escobar, Acosta, Talero y Peña, (2015), 

surgen recomendaciones útiles para la definición de la política pública educativa y la 

actividad pedagógica. Es evidente entonces que los discursos vinculados al enfoque de 

derechos y las posturas que asumen el niño y la niña como sujeto, han marcado pautas para 

la producción del conocimiento científico acerca de la subjetividad de niños y adolescentes.  

En esta misma línea, encontramos la investigación de Penagos (2017), La 

configuración de la infancia en el jardín San Cayetano de Secretaria Distrital de Integración 



14  

  

Social, donde el autor tiene la intención de mostrar las relaciones existentes entre el modo en 

que el gobierno nacional de Colombia interviene a las infancias y cómo esta intervención 

genera efectos en la configuración de las subjetividades de los niños y niñas, en esta 

perspectiva es importante aclara que, la intervención que hace el Estado en las infancias a 

través de su discurso legal, tiene como principal referente la Convención sobre los Derechos 

del Niño -CDN-(UNICEF, 1989), con la cual se adopta la doctrina de la protección integral, 

que pretende destinar unas políticas básicas universales y el sostenimiento de una red de 

asistencia social, educativa, de salud, entre otros, para asegurar el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños.   

La investigación muestra que, aunque existe un afán por garantizar los derechos y 

mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas, aún se asiste a prácticas que pueden 

considerarse como un adiestramiento de los niños y las niñas, así lo expresa el autor:  

En estos escenarios los cuerpos se moldean volviéndose dóciles y obedientes, lo que 

conlleva al potenciamiento de fuerza de producción. Mientras se satisfacen algunas 

de sus necesidades básicas, el trabajo se enfoca en el adiestramiento para la 

permanencia y el desarrollo de tareas dentro de la institución, naturalizando las 

formas de pensar y estar en el mundo. (Penagos, 2017, p.6)  

Al volverlos dóciles y obedientes ante el sistema y la forma de operar en éste, se 

configuran unas subjetividades, que no sólo dependen de las interacciones que se establecen 

en el jardín, sino también de las experiencias que tienen los niños y las niñas en la familia y 

en la sociedad donde habitan.  

Por último, las investigaciones de Espinosa (2013) y Vergara (2016), se ocupan de las 

subjetividades de los niños, las niñas y su relación con la participación como derecho 

consagrado en la CDN, además las autoras manifiestan la necesidad de transformar el 

discurso de la escuela, en coherencia con el tránsito que hacen los niños y las niñas por sus 

infancias.  
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Las autoras plantean además que, son varios los planteamientos que ponen en 

discusión la pretensión de universalizar el concepto de infancia, entre los que se encuentran: 

múltiples tipologías familiares, validez de prácticas de crianza diversas, acceso a las 

tecnologías de la información, medios masivos de comunicación, condiciones sociales 

desfavorables que viven los niños y las niñas, modo en que se hacen presente en el contexto 

público, por ejemplo, en la CDN como sujeto de derechos, entre otros. Así, el desarrollo de 

la experiencia en la infancia está ocurriendo en ámbitos distintos, ya no son la escuela y la 

familia los únicos escenarios para acceder a la cultura; también aparecen la calle, los 

movimientos sociales, las instituciones comunitarias, las pantallas, entre otras. En este 

sentido, se invita a reconocer múltiples infancias y múltiples formas que tienen los niños y 

las niñas de transitar por ellas.  

En síntesis, podría afirmarse que las investigaciones revisadas en esta constante, 

concluyen que la configuración de las subjetividades de los niños y las niñas, está relacionada 

con diversas variables, particularmente con la manera como los niños y las niñas se conciben 

como sujetos de derechos, el lugar que habitan en su barrio, ciudad, país y familia, y la 

posibilidad de decidir, participar e incidir en asuntos que les conciernen.   

Los educadores y las educadoras, comprendiendo los derechos de los niños, en 

particular el derecho a la participación y libertad de expresión (UNICEF, 1989), deben ser 

garantes de que la escuela funcione como escenario político. Permitiendo la participación 

auténtica del estudiante en los procesos escolares donde él protagonice su propia historia, por 

supuesto con el acompañamiento y mediación del docente. No podemos seguir despolitizando 

al niño, él es ciudadano desde su nacimiento, no requiere ser adulto para ejercer su 

ciudadanía, en palabras de Espinosa (2013):  

Cuando en realidad se es ciudadano desde que se nace, desde que la vida nos abraza 

y desde que se llega al mundo en el que cada sujeto es insertado, es decir, donde 

inicia la vida en un escenario común, en el cual surge lo político y la relación con 

los otros: allí podemos ver dos perspectivas: una, como un proceso que se construye 

en la relación entre sujetos, en el reconocimiento de sí mismo y de los otros; y dos, 
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como una capacidad humana que permite establecer acuerdos desde la diversidad y 

la pluralidad. (p. 335)  

Los imaginarios que tienen los adultos sobre el concepto de niño y niña  

  

En esta constante se hallan investigaciones interesadas en reconocer la intervención 

que tiene el concepto de niño y niña, asumido por los adultos, en el proceso de configuración 

de las subjetividades desde la primera infancia. Se reitera la necesidad de desarraigar las 

concepciones centradas en el poder del adulto sobre el niño, para así transformar la 

interacción entre ellos y permitir que el niño o la niña ejerza su autonomía.   

En el proceso investigativo los autores Dallos, Delgado y Ducón (2012), Medina 

(2011) y Ramírez-Casas del Valle y Alfaro-Inzunza (2018) hacen un reconocimiento de los 

referentes contextuales de la población infantil escolarizada en zonas urbanas de tres países: 

Colombia, Chile y México, respectivamente. Aquí se enfatiza sobre la conveniencia de que 

la escuela, a través de los adultos, oriente el proceso formativo teniendo en cuenta las 

particularidades, la cultura y las infancias. Así, las opiniones y comportamientos que tienen 

los adultos respecto al niño y la niña, generan un impacto en su proceso de formación como 

sujetos, puesto que, a partir de estas opiniones y comportamientos, el adulto propone formas 

de trabajo con el niño y la niña, posiciona su discurso y por supuesto sus prácticas.  

El adulto en este caso puede ser el docente, coordinador, hermano mayor, padres o 

cualquier miembro de la familia, quienes ejercen unas pautas de crianza y de cuidado propias 

de la cultura, que configuran al sujeto y por consiguiente influye en la puesta en marcha de 

la ciudadanía. En esta vía, Dallos, Delgado y Ducón (2012), destacan principalmente la 

importancia de que el docente asuma al niño como un sujeto autónomo, que sea partícipe en 

la toma de decisiones que lo afecten a él y al colectivo, y cómo esta comprensión transforma 

el aula, generando propuestas de innovación educativa que reconocen al niño y a la niña como 

un sujeto dinámico que está en permanente transformación, que se identifica con el otro y así 

puede autorregularse.   
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Desde otra perspectiva, Medina (2011) insiste en la trascendencia, que tiene para la 

sociedad en general, la visibilización de las transformaciones en la cotidianidad de los niños 

y de las niñas, de sus formas de actuar y relacionarse y de cómo estas nuevas formas exigen 

una renovación en los imaginarios que tiene el adulto acerca del niño y de la niña.  

Ramírez-Casas del Valle y Alfaro-Inzunza (2018) complementan esta tendencia 

investigativa con la preocupación sobre la participación de los niños en distintos ámbitos de 

sus vidas, escuchando lo que ellos tienen que decir y posibilitando su aporte a su bienestar en 

la escuela. Los autores publican los resultados de su investigación respecto a lo que opinan 

los niños de los comportamientos y discursos de sus docentes, los cuales intervienen a su vez 

en sus modos de ser y actuar, toda vez que establecen vínculos afectivos auténticos y 

provechosos para el proceso de subjetivación de los niños y las niñas.  

Las anteriores investigaciones coinciden en un diseño metodológico cualitativo, el 

cual se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos investigados, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente cotidiano. En estas investigaciones se 

plantean preguntas problematizadoras, que orientan el proceso y se responden con referencia 

al contexto, el cual puede ser variado y permite que emerjan novedades no previstas desde el 

inicio de las investigaciones. Los estudios citados en estos antecedentes, apoyándose en los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, generan conclusiones a partir de las cuales los 

autores indican con precisión los aportes que hacen a su campo de conocimiento.  

En estas investigaciones son escasos los estudios que se interrogan por el proceso de 

configuración de las subjetividades de los niños en escenarios escolares como el recreo. Lo 

que invita a desarrollar trabajos reflexivos y críticos, centrados en el proceso de producción 

de subjetividades en las interacciones que logran los niños en espacios donde el 

acompañamiento de los adultos es reducido, dónde son autónomos de tomar ciertas 

decisiones, lo cual se consolida en un punto de partida relevante para consolidar el problema 

de investigación del presente estudio.  

     Subjetividad política  
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La producción académica sobre subjetividad política es reciente y para este trabajo se 

abordaron diez investigaciones en particular, que pretenden indagar cómo se configura la 

subjetividad política en niños, niñas y jóvenes, desde diferentes perspectivas.   

Para empezar, encontramos las investigaciones hechas por Peña y Cristancho (2017), 

Amézquita (2013) y Avellaneda (2015) quienes concluyen que, desde el quehacer de la 

escuela, los docentes, directivos docentes y demás personas de la comunidad educativa, de 

múltiples maneras, proporcionan elementos claves para la configuración de las subjetividades 

de niño, niñas y jóvenes, y en particular de la subjetividad política. Así mismo, los docentes 

como orientadores del proceso de aprendizaje, asumen sus propias posturas políticas y éstas 

pueden ser replicadas por los niños y las niñas.   

Si se entiende al sujeto político como un sujeto protagonista de su propia historia 

social, que actúa concretando las posibilidades de transformación de sus realidades, entonces, 

la escuela tiene un papel fundamental en la actuación de los niños, niñas y jóvenes frente a 

sus problemáticas cotidianas y está llamada a proporcionar herramientas útiles para tal fin. 

Por lo tanto, la escuela provee experiencias de acción colectiva, donde se propicia el debate 

y la crítica, por tanto, requiere la construcción de acuerdos para la convivencia. Es así como, 

desde el escenario de las experiencias escolares se posibilitan procesos que apalancan la 

configuración de la subjetividad política de los niños, las niñas y los jóvenes, procesos como 

la participación en colectivos infantiles, movimientos juveniles, organizaciones sociales y 

redes de aprendizaje.  

Con respecto a estos movimientos sociales, Alvarado, Patiño y Loaiza (2012) 

mencionan en su estudio que cuando un sujeto pertenece a esta clase de organizaciones, como 

es el caso del “Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué”, se forma políticamente a través de la 

experiencia colectiva, al reflexionar sobre el contexto y la tomar conciencia de las 

necesidades que tiene la comunidad. Es en esta situación particular donde pueden originarse 

nuevas formas de interacción social y posibilidades alternativas de resolución de 

problemáticas locales que hacen parte de la postura política de quienes conforman dichos 

movimientos.  
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En la misma línea se encuentra la investigación de Ramírez (2012), en la cual se 

reivindica la importancia que tiene la participación de los jóvenes en movimiento sociales y 

más específicamente las posibilidades que brindan las manifestaciones artísticas en la 

expresión, denuncia, reclamo y enunciación de la particularidad de ser joven. Estas 

manifestaciones artísticas les permiten a los jóvenes manifestar sus posturas críticas frente a 

lo que acontece en sus comunidades a través de lenguajes no convencionales y también 

amplían las posibilidades para mostrar sus gustos, preferencias y aportar a las movilizaciones 

políticas. Entre estas manifestaciones artísticas se encuentra, la música, la pintura, los medios 

audiovisuales, la danza, la fotografía, entre otros.  

Para terminar, se aborda el estudio hecho por Duque, Patiño, Muñoz, Villa y Cardona 

(2016) quienes hacen una revisión documental sobre los estudios más recientes de la 

subjetividad política en Latinoamérica y analizan una serie de categorías asociadas como lo 

son, la afectividad, el cuerpo político, la reflexividad, la acción política y la socialización 

política, convocando a la comunidad académica a centrar su mirada en las construcciones 

subjetivas asociadas a los actores que tradicionalmente se han considerado “despolitizados”, 

como son en este caso los niños, niñas y jóvenes. Atendiendo a esta recomendación se 

pretende, con el estudio aquí formulado, ahondar en la comprensión de la configuración de 

subjetividades de niños y niñas desde las experiencias escolares, en específico desde la 

experiencia escolar del recreo.     

  

1.2.Formulación del problema de investigación  

  

Pocos son los estudios observados que hablan de la relación existente entre 

experiencias escolares en el recreo y la configuración de la subjetividad de niños, niñas 

jóvenes. A partir del análisis de la información que arrojó el rastreo de antecedentes, se puede 

establecer que se ha producido conocimiento respecto a la configuración de subjetividades 

de los niños y las niñas en torno a otros aspectos, diferentes al espacio escolar del recreo. 

Razón por la cual este espacio se consolida como un interés investigativo que va a aportar al 

campo de estudio de la educación desde comprensiones amplias como son los procesos de 

subjetivación.  
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En este sentido, al vivir en una sociedad de constantes cambios resulta oportuno 

analizar y comprender cómo los niños del grado transición y quinto de las instituciones 

educativas Santos Ángeles Custodios y Dinamarca de Medellín, respectivamente, construyen 

subjetividades a partir del reconocimiento de sí y de su interacción con los otros en contextos 

específicos, asociados al espacio escolar. De aquí que se considere el abordaje de sus propios 

relatos e interacciones resignifican sus procesos de subjetivación, de intercambio y de 

construcción, que realizan en espacios que cuentan con una baja intervención de los adultos.  

Esta propuesta investigativa se concentra en los sentidos que otorgan los niños y las 

niñas al reconocimiento del otro en el escenario del recreo, donde este encuentro se convierte 

en  una apuesta hacia el reconocimiento de uno mismo y el otro, o como lo propone Ricoeur  

(2006) identificar los “Caminos del reconocimiento”, en el que se visualizan diversas 

relaciones y formas de encontrarse con los demás en este escenario de la escuela, donde se 

dé la palabra a los niños y las niñas para que, por medio de sus narraciones permitan develar 

acciones e interacciones que aportan o no a procesos de configuración de subjetividad.  

Los procesos de subjetividad de los niños y las niñas están determinados por 

coordenadas culturales, históricas y sociales en las que la escuela juega un papel importante. 

Por lo tanto, esta investigación considera al recreo como una experiencia escolar que 

contribuye a la configuración de subjetividades de los niños y niñas.   

 De lo anterior que se plantee la siguiente pregunta de investigación:  

  

¿Cuál es la relación entre la experiencia escolar del recreo y la configuración de 

subjetividades de niños y niñas en las Instituciones Educativas Santos Ángeles Custodios 

y Dinamarca?  

  

La pregunta que se está formulando está enmarcada en el ámbito de profundización 

en infancia de la maestría en educación ofrecida por la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, centra su atención en el espacio de recreo en las instituciones 

educativas oficiales I. E. Dinamarca y Santos Ángeles Custodios. Desde esta perspectiva se 

desarrolla la investigación sobre eso que acontece en el recreo y como se configura en un 

espacio para los procesos de subjetivación de las infancias.  
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En esta línea, tanto la maestría como la investigación pretenden:  

  

Problematizar e investigar las prácticas y los discursos que se viven en las 

instituciones educativas en torno al  desarrollo de los niños y las niñas, es un objeto 

de conocimiento de gran interés para la Maestría, porque implica analizar la tensión 

que existe entre formación, educación, enseñanza y desarrollo infantil, porque en lo 

cotidiano se percibe cómo en el quehacer de los docentes se está priorizando la calidad 

de la educación como un asunto relacionado con los contenidos y planes curriculares 

y no el desarrollo humano de las personas que comparten esos escenarios. Otro asunto 

son las políticas, ya que estamos en mora de investigar y problematizar las tensiones 

que se derivan de lo que propone la Ley 115 dirigida a la educación formal y las 

regulaciones para la educación inicial en lo que refiere a la formación profesional de 

los maestros que educan esa población y las interacciones con las familias y lo que se 

espera de ambas modalidades educativas.  (Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia, 2012, p. 7)  

  

1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo general.  

  

Comprender la relación entre la experiencia escolar del recreo y la 

configuración de subjetividades de niños y niñas de preescolar y 5°, en las 

Instituciones Educativas Santos Ángeles Custodios y Dinamarca.  

  

1.3.2. Objetivos específicos.  

  

• Identificar las situaciones que viven los niños y niñas en la experiencia 

escolar del recreo.  

• Develar las vivencias que los niños y las niñas narran frente al recreo como 

experiencia escolar.  

• Analizar los sentidos otorgados por los niños y las niñas a las experiencias 

vividas en el recreo escolar.  
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1.4.Justificación  

  

Los motivos que llevaron a realizar este trabajo surgen a partir de la necesidad de 

comprender las infancias desde múltiples perspectivas, reconociendo a los niñas y niños 

como seres únicos e irrepetibles, al mismo tiempo es un reto movilizar el sentido ético y la 

capacidad de escucha de maestras en ejercicio para lograr convertir este proyecto en una 

herramienta que posibilita escuchar la voz de esas infancias y valorar el espacio del recreo en 

la escuela, lo cual se constituye en foco de esta investigación. Cuando se piensa en la 

formación de niños y niñas siempre se busca la manera de cómo lograr que sean más 

autónomos, mejores lectores o en formas para mejorar sus procesos psicomotores, pero no se 

les abren los espacios suficientes para que manifiesten sus expresiones e inquietudes sobre la 

construcción que están haciendo del mundo y las configuraciones que van creando de los 

distintos escenarios de interacción que habitan. Con base en la construcción de sí mismos 

como seres autobiográficos con historia y capacidad de narrarse, se propone entonces realizar 

un ejercicio investigativo que pondere la comprensión de las subjetividades de los niños y las 

niñas a partir de sus propias narraciones y de su capacidad de agencia, en sus acciones e 

interacciones durante el recreo como experiencia escolar. Para lograr esto, es necesario 

asumirlos como sujetos de historia, con capacidad de agencia, como sujetos de experiencia 

que proponen y transitan diversos modos de ser y estar en el mundo.  

  

Apostando, además, por un enfoque narrativo donde los relatos de vida de los niños y 

las niñas se conviertan en un instrumento de reflexión para una investigación que reconoce 

la voz a las infancias como reflejo de sus cosmovisiones del mundo. De esta manera escuchar, 

acompañar y comprender las formas que tienen los niños y las niñas de ver y pensar el mundo 

se hace imprescindible en este ejercicio, puesto que al indagar por el sentido de su actuar, se 

pretende que los niños y las niñas se reconozcan como sujetos con un devenir histórico y 

social.   

  

  

2. Marco Conceptual  
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El presente trabajo de investigación pretende comprender cómo la experiencia 

escolar del recreo se relaciona con la configuración de las subjetividades de los niños y las 

niñas. De este modo, surgen tres categorías de análisis que orientan la interpretación 

conceptual de los fenómenos en cuestión. Estas categorías de análisis se presentan a 

continuación:  

  

2.1.Configuración de subjetividades de niños y niñas  

En este estudio la configuración tiene que ver con la manera como se concibe el 

sujeto en relación con la subjetividad. En esta vía, desde una perspectiva filosófica, se 

asume como “sujeto” al ser que es capaz de actuar con originalidad, que posee poder de 

decisión o voluntad, capaz de conocer la realidad como un objeto. El sujeto se vincula, 

desde antes de su nacimiento, a los grupos sociales de los que posteriormente hace parte, en 

los que produce, genera y crea una realidad particular. El sujeto es capaz de transformar su 

entorno, y a su vez, transformarse a sí mismo, es generador de cambio.   

Al respecto Amador (2017) afirma, "Las subjetividades se van conformando en las 

interacciones sociales, no es un procedimiento que ocurre exclusivamente al interior de los 

individuos, esta conformación es dinámica y transita toda la vida del ser humano" (p. 228). 

Por lo tanto, la configuración de subjetividades se entiende como un proceso diverso, en el 

impactan diferentes asuntos de la cotidianidad de los sujetos: las interacciones con otros, el 

territorio, el contexto histórico, los patrones de comportamiento, costumbres, tradiciones, 

en pocas palabras, las múltiples experiencias que el sujeto tiene. En palabras de este autor, 

"Parte de entender la subjetividad como un proceso humano y social de interdependencias 

constantes entre estructuras sociales y comportamientos individuales" (Amador, 2017, p.  

228)  

 Este estudio se interesa por uno de los diferentes aspectos que influyen en la 

configuración subjetiva, la experiencia escolar y en ella la experiencia del recreo. El sujeto 

es definido por la filosofía, como el ser que tiene experiencia y se mantiene conectado con 

una entidad o con un objeto; es aquél que está a cargo de sus actos, bien sea por decisión 
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propia, por su propia voluntad, aquél que puede conocer con inteligencia la realidad como 

objeto. En sintonía con esta afirmación, se presenta la perspectiva de Alfonso Torres 

Carrillo (2000) sobre la subjetividad:  

La categoría de subjetividad social está estrechamente relacionada con los procesos 

culturales de construcción de sentido y de pertenencia e identificación colectiva, 

dado que involucra un conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas 

de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, físicas, intelectuales, afectivas 

y eróticas, desde los cuales los sujetos elaboran su experiencia existencial, sus 

propios sentidos de vida. (Torres, 2000, p.4).  

En otro de sus textos Torres (2006) complementa esta mirada al afirmar:  

De este modo, la subjetividad cumple simultáneamente varias funciones: 1) 

cognitiva, pues, como esquema referencial, posibilita la construcción de realidad; 2) 

práctica, pues desde ella los sujetos orientan y elaboran su experiencia; y 3) 

identitaria, pues aporta los materiales desde los cuales individuos y colectivos 

definen su identidad y sus pertenencias sociales. (2006. p. 91)  

En coherencia con la perspectiva de Torres, González Rey (2013) Plantea dos 

configuraciones subjetivas, de un lado la configuración subjetiva de la acción que va de la 

mano con la configuración subjetiva de la personalidad, ya que la segunda define las 

disposiciones que definen la manera como la persona entra a la acción. De igual forma, la 

configuración subjetiva de la acción se vincula a la de la personalidad dando un sentido al 

curso de dichas acciones. En esta línea, el autor afirma que:  

La acción es, entonces, uno de los procesos principales del sistema subjetivo. Los 

sentidos subjetivos son maleables y están siempre en movimiento; nunca deben 

confundirse con una entidad que se torna estática y anticipa la cualidad de un 
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proceso psíquico. Los sentidos subjetivos fluyen en el curso de la configuración 

subjetiva de la acción. (p. 35)  

Desde la perspectiva de Torres Carrillo y González Rey, las vivencias cotidianas del 

sujeto inciden en su forma de considerar y actuar sobre la realidad social que habita. 

Además, las subjetividades se encuentran en permanente transformación, por consiguiente, 

vivencias escolares como la experiencia del recreo se instala como uno de los escenarios de 

formación y constitución de subjetividades. Es decir, los seres humanos configuran la 

subjetividad en la medida que interactúan con los otros, se relacionan y actúan en contexto, 

además, la subjetividad permite asumir ciertas posturas propias dentro del conjunto de 

espacios sociales en los que el sujeto habita, dichas posturas son el resultado de lo que el 

sujeto vive con los otros.  

Por su parte Amador (2013) afirma que:  

La subjetividad es una categoría analítica que expresa los modos de ser y estar en el 

mundo de los sujetos. Estos modos de existir conectan la historicidad del sujeto con 

su presente, lo que permite entender que se trata de algo que se produce en la vida 

de las personas, a partir de un constante fluir en el tiempo y el espacio. (p. 18)   

Para este autor la historicidad del sujeto y las estructuras sociales son 

interdependientes cuando de configuración de subjetividades se trata, esto es que lo que 

lleva a los niños, niñas y jóvenes a vivir un sinfín de experiencias que van constituyendo 

sus modos de ser, estar y apropiarse del mundo (Amador, 2017). Estas experiencias son 

diversas y se transforman de manera constante, aquí coinciden Amador (2017) y González  

Rey (2013), ya que ambos refieren que las subjetividades están sujetas a las distintas 

experiencias que viven el sujeto vive, las cuales renuevan su propia construcción y sus 

formas de relacionamiento con los otros.   

Incluso la configuración de subjetividades se enmarca de manera distinta para las 

niñas en relación con los niños. García-Muñoz (2014) afirma que, “hablar de subjetividad 
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implica dar cuenta de una urdimbre de factores de tipo psicológico, unidos a factores 

sociológicos, de género e incluso antropológicos que están en la base de su proceso de 

constitución.” (p. 82) al respecto, considera que, el proceso de diferenciación sexual no está 

limitado a los contornos psíquicos, sino que involucra también formas culturales de 

mediación del deseo y el poder, de ahí la importancia de reconocer que, en las relaciones 

entre hombres y mujeres se halla implicada una forma de poder que no nos permite ser lo 

que somos sino precisamente nos obliga a ser lo que somos (Morey, 1990).  

El género en la configuración de la subjetividad no es un tema menor, por el 

contrario está anclado a una identidad subjetiva, a patrones culturales, costumbres y pautas 

de crianza que establecen las familias proporcionan una dinámica distinta para el proceso 

de configuración de subjetividades de los niños y las niñas.  

2.2.Recreo  

En el marco de este estudio se propone abordar la categoría de recreo, siguiendo a 

varios autores quienes coinciden con la definición de que el recreo es un tiempo en el que 

los niños y niñas tienen una oportunidad para jugar y descansar del período formal de las 

clases establecido al interior de las escuelas.  

De manera particular, Pellegrini y Smith (1993) definen el recreo como "un rato de 

descanso para los niños, típicamente fuera del edificio" (p. 51). Y Jarrett (2002) 

complementa, “En comparación con el resto del día escolar, el recreo es un tiempo en que 

los niños gozan de más libertad para escoger qué hacer y con quién” (p. 2). A su vez, 

Sindelar (2003) hace su aporte al afirmar:   

El recreo se refiere a los momentos del día apartados para que los estudiantes de la 

escuela primaria tomen un descanso de sus tareas de clase, juegan con los 

compañeros y participan en actividades independientes y no estructuradas. La 

programación y la duración del recreo varían, pero tradicionalmente las escuelas 

han apartado tiempo para el recreo en la mañana o en la tarde (y a veces en ambas) 

además de tiempo extra para el recreo durante el período del almuerzo (p. 12).  
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Paralelamente, Jarret y Waite-Stupiansky (2009) consideran que el recreo es un 

derecho y no un privilegio. A su vez destacan que privar a un niño o niña del recreo a 

manera de castigo es similar a privar a un niño de su almuerzo, ya que, además de injusto, 

es inútil. Tomando lo anterior como punto de partida, se considera necesario ubicarse 

dentro de un marco legal, en relación con los derechos de la niñez en cuanto a la 

importancia del juego, el descanso y el tiempo libre, aspectos que están estrechamente 

vinculados con el recreo.  

Cuando Jarret y Waite-Stupiansky (2009) consideran el recreo como un derecho, 

acuden a la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en particular este derecho está 

recogido en el artículo 31: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y 

el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad” (p. 23). Castigar 

suprimiendo el tiempo de recreo es un abuso de poder del profesor o del establecimiento.  

 Por su parte la Constitución Política de Colombia (1991), en su Título II, “De los 

derechos, las garantías y los deberes”; Capitulo II, “De los derechos sociales, económicos y 

culturales”, establece en forma clara, que los derechos de los niños, son prevalentes sobre los 

demás derechos, es decir que los niños y niñas son sujetos prioritarios frente a todo esfuerzo 

y atención no solo del Estado, sino también de parte de la sociedad y la familia, para 

garantizar su efectiva aplicación y respeto. En un artículo especial al establecer como 

derecho fundamental la recreación para todas las personas, sin distingo alguno; al mismo 

tiempo compromete al Estado a fomentar esta actividad, y se complementa con la expedición 

del Acto Legislativo No. 1 de 2001 que modificó el Artículo 52 dejándolo así:  

Artículo. 52.- El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 

desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman 

parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 

tiempo libre.  
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El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 

las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. (Acto Legislativo 1 de 2001)  

En esta línea normativa, los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de las 

instituciones educativas de Medellín, objeto de la propuesta de investigación establecen las 

siguientes consideraciones en relación con el recreo escolar,  

En la Institución Educativa Dinamarca se refiere la zona recreativa, canchas y 

demás espacios del recreo como recursos físicos, que deben ser custodiados por los 

maestros y maestras para garantizar el cuidado y protección de los niños en horas de 

descanso, sin una orientación precisa respecto a las actividades que deben realizarse en este 

espacio (Institución Educativa Dinamarca, 2019) Por su parte, la Institución Educativa 

Santos Ángeles Custodios resuelve la intensidad horaria y plan de estudios para todos los 

estudiantes vinculados al establecimiento educativo; no obstante no se establece el horario 

que determina el momento del recreo y las observaciones para esta experiencia; no se 

determina en el documento la diferencia existente entre el patio de recreo y el aula de clase.  

En este escenario escolar, Pérez y Collazos (2007) establecen una comparación 

entre el patio de recreo y el aula. De esta forma plantean que:   

En el aula el niño no puede elegir con quién sentarse, en el patio puede elegir con 

quién jugar; el aula es un espacio cerrado, el patio es un espacio abierto; en el aula 

el control es casi total, en el patio es difuso, el recreo significa libertad, el poder ser 

tal cual se es, es decir el patio de recreo es un espacio para el esparcimiento, la 

libertad y la diversión, allí no existen restricciones en cambio sí la verdadera 

expresión del ser (p.15).  

El recreo es sinónimo de libertad para los niños y niñas, es tiempo valorado y de 

gran significado para el desarrollo de distintas vivencias, representa algo más que sólo el 
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tiempo de receso de actividades académicas, allí se entretejen tanto configuraciones 

individuales como colectivas.  

Así Jaramillo (2012) sustenta que la educación en su sentido más formal, que se 

lleva a cabo en la escuela, también se sirve del juego de diferentes maneras. Una primera y 

más tradicional es el recreo, cuyo sentido es fundamentalmente descansar de las actividades 

del currículum escolar. El juego se utiliza también como método para facilitar la 

transmisión y adquisición de determinados conocimientos, principalmente en las edades 

más tempranas. Los métodos pedagógicos cambian con los tiempos, se hacen más 

populares unos u otros. En la base de todos ellos, encontramos una línea continua que se 

refiere a la atención que en mayor o menor grado se otorga a la tendencia espontánea de los 

niños y niñas a jugar.  

Por otra parte, Paramo (2008) se refiere a la apropiación que tienen los estudiantes 

del lugar de descanso tiene que ver con la forma como los individuos acogen un lugar, bajo 

la influencia de varios factores, entre ellos, la participación, la motivación, los factores 

personales y cognoscitivos, el interés, que se persigue, las metas o propósitos y las reglas 

que determinan la forma de actuar de cada uno de ellos en un determinado contexto. Este 

autor además hace mención de cómo el ambiente físico se convierte en facilitador del 

comportamiento que asumen los individuos, sosteniendo que los componentes locativos, las 

personas, el tiempo, entre otros, facilitarán la creación de normas o reglas, las cuales 

determinarán el comportamiento que los individuos ponen en práctica en su interacción con 

el lugar.  

Otro de los postulados acogidos por esta investigación, es el de Jaramillo y Murcia  

(2013), quienes hacen uso del término “mutantes de la escuela” al referirse a las 

transformaciones que se dan a través del patio del recreo y el cuerpo. De esta manera es 

preciso citar:  

El mutante es, pues, ese espacio físico y simbólico que envuelve la vida y la 

humanidad de los actores en la escuela, el mutante deviene de los sujetos y es al 

mismo tiempo posibilitador de sujetos; el mutante es el patio recreado por los 
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sujetos que lo habitan, pero es también, la metamorfosis de los sujetos en sus 

propias vidas, a partir del encuentro con el otro y con eso otro de la escuela, es la 

transformación en sus vidas y maneras de decir y representar; pero además, de hacer 

y ser de quienes le otorgan o le quitan movimiento. El patio es sinónimo de recreo, 

y el recreo es naturalizado en el patio (p.165).  

Visualizar el patio del recreo como “mutante” nos permite comprender las 

configuraciones que en este se entretejen ya que “no solo mutan los espacios y tiempos sino 

también lo hacen los cuerpos y las subjetividades.” (Jaramillo y Murcia, 2013, p. 169), de 

igual forma, Le Bretón (2008), citado por Jaramillo y Murcia (2013) al respecto refiere que 

“del cuerpo nacen y se propagan las significaciones que constituyen la base de la existencia 

individual y Colectiva” (p. 164), esa existencia se configura en el patio del recreo con otros 

e implica la ejecución de acciones y estas a su vez configuran subjetividades, o cómo lo 

afirman estos autores:  

Cuando los y las estudiantes salen al patio, este deja de ser un encierro y se 

transforma, se matiza con mil colores, sabores, olores; pero, también con mil ideas 

y actividades que lo hacen un lugar de encuentro y desencuentro consigo mismo, 

con el otro y con el mundo en general (Jaramillo y Murcia, 2013, p.165).  

2.3.Experiencia  

  

El concepto de experiencia es polisémico, según el lugar epistemológico donde se 

ubique. En el marco de esta investigación se entiende la experiencia desde la definición que 

hace Larrosa (2006): la experiencia es eso que me pasa, por lo tanto, me pasa a mí y me 

transforma.   

Esta noción de experiencia implica para el autor:   

Primero, que la experiencia es una relación con algo que no soy yo. […] Segundo, 

que la experiencia es una relación en la que algo tiene lugar en mí […] y tercero, 
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que la experiencia es una relación en la que algo pasa de mí a lo otro y de lo otro a 

mí.” (Larrosa, 2009, p. 20.)  

Por lo tanto, la importancia de la experiencia radica en cómo le permite al sujeto ser, 

transformarme e intervenir en cada acto y pensamiento que le acontece en adelante.   

 La experiencia está fundamentada en varios principios, entre ellos el principio de 

alteridad, que implica al otro, significa que viene de fuera. No hay experiencia sin la 

aparición de alguien externo al sujeto, por lo que está mediada por un contexto, un territorio 

físico y por quienes lo ocupan. Por otra parte, vivir un mismo acontecimiento implica 

experimentar distintas experiencias. No es posible que dos sujetos tengan la misma 

experiencia, aunque se encuentren en la misma situación, puesto que a partir de un mismo 

acontecimiento cada uno tiene una experiencia distinta. O como afirma Larrosa, “Una 

experiencia es, por definición irrepetible” (2009, p. 29). Aquí es clara la distinción que hace 

Larrosa entre experiencia y acontecimiento, refiriéndose al segundo como aquello que pasa, 

pero no afecta al sujeto.   

En sintonía con esta explicación, Foucault afirma que:  

Una experiencia es algo de lo que se sale transformado, si tuviera que escribir un 

libro para comunicar lo que ya he pensado nunca tendría fuerza para comenzarlo.  

Yo escribo porque no sé aún qué pensar acerca de un tema que me despierta mi 

interés. Al hacerlo un libro me transforma, cambia lo que pienso; en consecuencia, 

cada nuevo trabajo modifica profundamente los términos de pensamiento a los que 

había llegado con el anterior. […] cuando escribo, lo hago sobre todo para 

cambiarme a mí mismo y no pensar más lo mismo que antes. (Foucault, 1978, 

citado en Trombadori, 2010. P. 42.)  

Esta reflexión de Foucault coincide con Larrosa en las transformaciones que implica 

la experiencia para el sujeto, Foucault añade un asunto importante y es la propia voluntad 

de cambio, es decir, el sujeto se transforma a sí mismo, intercepta su propia subjetividad, 
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pero esto es posible en sintonía con el colectivo, con lo otro y los otros. Así lo afirma 

Foucault:  

Una experiencia es, por cierto, algo que se vive en soledad, pero sólo puede 

consumarse plenamente si se logra evitar la pura subjetividad, o en la medida en que 

otros puedan, si no recorrerla con exactitud, al menos entrecruzarse con ella, 

recruzarla. (Foucault, 1978, citado en Trombadori, 2010, P. 52.)  

Larrosa (2006) y Foucault (1978, citado en Trombadori, 2010), permiten entender 

cómo las relaciones establecidas entre los actores educativos participantes en la presente 

investigación y la escuela como escenario de las experiencias acontecidas en la vida de 

niños y niñas, transforman al ser y le dejan huellas impresas. Así mismo, muestran la 

importancia de posibilitar experiencias en el recreo escolar, que permitan la expresión del 

ser con todas sus habilidades. Indudablemente la experiencia está relacionada con la 

configuración de subjetividades de niños y niñas, puesto que interfiere en las formas de ser 

y actuar en el mundo de cada ser humano, cambia lo que va siendo el sujeto.  

  

  

3. Diseño Metodológico  

  

Para el recorrido epistemológico y metodológico se quiere trazar una ruta coherente 

con el interés investigativo, centrada en el paradigma cualitativo con enfoque hermenéutico 

fenomenológico, investigación de tipo narrativa, apoyado en las técnicas interactivas para la 

investigación social.   

  

Figura 1  

Ruta metodológica  
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Paradigma Cualitativo  

  

La investigación está apoyada en el paradigma cualitativo, con base en los objetivos 

planteados, y teniendo en cuenta que la población partícipe de esta investigación son 7 

niños y niñas de transición y quinto de dos contextos escolares del Valle de Aburrá, este 

trabajo se encamina hacia un enfoque cualitativo puesto que, en palabras de Creswell 

(2013), se entiende la investigación cualitativa como:   

  

Un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones 

metodológicas de indagación que exploran un problema social o humano. El 

investigador construye un panorama complejo y holístico, analiza discursos, refiere 

visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno 

natural”.  (p. 13).   

  

Enfoque Hermenéutico Fenomenológico  

  

La selección de este paradigma cualitativo y del enfoque hermenéutico 

fenomenológico es consecuente con la búsqueda del estudio que aquí se presenta, respecto a 

cómo se configuran subjetividades de niños y niñas en experiencias escolares diversas y 
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más particularmente en la experiencia escolar del recreo. Donde se requiere inicialmente, 

identificar las diversas situaciones que viven en la experiencia escolar del recreo, a través 

de los relatos que pueden hacer al respecto.  Para luego develar las vivencias narradas por 

ellos frente al recreo como experiencia escolar y así poder comprender los sentidos que 

ellos les dan a las situaciones que viven en la experiencia escolar del recreo en relación con 

los procesos de configuración de subjetividades. Finalmente, la investigación permitirá 

comprender la relación existente entre la configuración de subjetividades en diversos 

ámbitos, especialmente en el escenario del recreo escolar. En palabras de Creswell (2013):  

  

El estudio que se pretende hacer está fundamentado en el enfoque hermenéutico 

fenomenológico, el cual busca describir el significado de las experiencias vividas 

por varios individuos acerca de un concepto o un fenómeno. Los fenomenológicos 

exploran las estructuras de la conciencia en las experiencias humanas. (p. 37)   

  

En coherencia con lo dicho por Creswell, este estudio permite que las investigadoras 

construyan un panorama complejo, analice los discursos, atienda las visiones detalladas de 

los informantes y lleve a cabo el estudio en un entorno natural, como lo es el recreo escolar 

en las dos instituciones educativas oficiales aquí mencionadas.  

  

Investigación Narrativa  

  

La investigación narrativo-biográfica, como una rama de la investigación 

interpretativa, comparte algunos de los principios metodológicos generales de la 

investigación cualitativa, especialmente aquella perspectiva interpretativa o hermenéutica, 

cuyo objeto son fundamentalmente textos discursivos (Vasilachis, 2006). La interacción 

cognitiva, la común-unión, esto es, el diálogo entre quién conoce y quién es conocido debe 

pasar del proceso de producción de conocimiento al de transmisión de éste, de manera de 

evitar la ocupación unida al carácter, habitualmente monológico, del texto científico. El 
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diálogo ha de estar presente no sólo por medio de la inclusión de las distintas voces sino 

dándoles la misma relevancia, el mismo valor, examinándose con el mismo rigor analítico   

En un sentido amplio, se puede entender que, en el fondo, toda investigación 

cualitativa es de hecho una investigación narrativa. Los propios informes de investigación, 

como ha resaltado Gudmundsdotir (1996) están compuestos de narrativas, integradas de 

cuatro elementos: datos observacionales, relatos que los informantes cuentan, relatos 

escuchados por el investigador, y los modelos teóricos (que – a su vez – son estructuras 

narrativas) que guían la investigación.   

Así, el estudio está centrado en un diseño metodológico narrativo, el cual permite al 

investigador analizar y reconstruir, a partir de las historias contadas y documentos, 

cuestiones como la historia de vida del individuo, el ambiente en el cual vivió o vive, las 

interacciones, e identificar categorías y temas emergentes en los datos narrativos. En 

palabras de Connelly y Clandinin (1995):  

La razón principal para el uso de la narrativa en investigación educativa es que los 

seres humanos somos organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas 

relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los 

seres humanos experimentamos el mundo. (p. 11)  

  

Para estos autores la investigación narrativa fomenta la caracterización de 

fenómenos que tienen que ver con la experiencia humana y por ello su uso en las ciencias 

sociales es más que apropiado. Escuchar, cuando los niños cuentan sus propias historias, es 

una herramienta que permite resignificar sus vivencias, permitiéndonos como adultos 

centrar la atención de las investigaciones en sus voces, quienes en este estudio son 

considerados como sujetos capaces de construir conocimientos.   

Así permite entenderlo Bolívar (2012) al afirmar que la investigación biográfico 

narrativa incluye un narrador, un intérprete, textos y lectores. Por lo tanto, los textos que se 

construyen en el campo a partir de lo narrado y lo plasmado en el diario de las experiencias 

se consolidan como material valioso para ser interpretado a través de un proceso donde 
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intervienen tanto el narrador como el investigador, para posteriormente ser comunicados a 

través de un informe técnico de investigación. En sus palabras: “La investigación narrativa 

es un proceso, complejo y reflexivo, de mutación de los textos del campo a los textos para 

el lector” (Bolívar, 2012, p. 82).  

  

Técnicas Interactivas de Investigación Social Cualitativa   

Atendiendo a los objetivos y el diseño metodológico aquí propuestos, para la 

recolección de información se usaron técnicas e instrumentos basados en las técnicas 

interactivas para la investigación social cualitativa, como lo afirman Quirós, Velázquez, 

González y García:     

Técnicas donde el sujeto investigado cobra sentido y se concibe como un sujeto 

social. Dichas técnicas interactivas promueven procesos que buscan el cambio y la 

resignificación de las prácticas sociales, así como el reconocimiento de los sujetos. 

Por consiguiente, el mural de situaciones, la fotopalabra y la cartografía social se 

establecen como una herramienta para estimular la participación de los actores 

sociales de la comunidad educativa. (2002, p. 14)  

A continuación, se presentan los tres objetivos específicos de la investigación con 

las técnicas que permitieron dar respuesta a cada uno.  

    

Tabla 1   

Técnicas para el trabajo de campo  

Objetivo 

Específico Población Categoría 
Unidades de 

análisis Instrumento 
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Identificar las 

situaciones que  

viven niños y 

niñas en la  

experiencia 

escolar del recreo 

7 participantes Recreo  

Relaciones  

Roles  

Interacciones   

Acciones  

Técnica:   

Mural de situaciones 

Instrumento:  

Protocolo de realización 

Instrumentos de Registro:  

Diario de las experiencias 

Develar las 

vivencias 

que niños y 

niñas  

narran frente al  

recreo como 

experiencia 

escolar. 

7 participantes Experiencia  

Relaciones  

Roles  

Interacciones   

Acciones  

Técnica:   

Fotopalabra 

Instrumento:  

Protocolo de realización 

Instrumentos de Registro:  

Diario de las experiencias 

Analizar los 

sentidos  

otorgados por los 

niños y las niñas a  

las experiencias 

vividas en el 

recreo escolar. 

7 participantes 

Configuración 

de 

subjetividades 

de niños y niñas 

Relaciones  

Roles  

Interacciones   

Acciones  

Técnica:  Cartografia 

Social 

Instrumento:  

Protocolo de realización 

Instrumentos de Registro:  

Diario de las experiencias 

Fuente: Creación Propia  

  

En el trabajo de campo se utilizaron protocolos para realizar respectivamente tres 

técnicas: el mural de situaciones, la fotopalabra y la cartografía, en el desarrollo e 

implementación de dichas técnicas se tiene en cuenta la escolaridad de la población 

participante y por consiguiente se proponen encuentros mediados por la virtualidad y  

dotados de estrategias lúdicas que privilegian la reconstrucción de historias por parte de los 

niños y niñas, dichas historias se convierten en el texto que se requiere interpretar. Además, 

se utiliza el diario de las experiencias como instrumento de registro, el cual es diligenciado 

tanto por los participantes como por las investigadoras.  (Ver Anexos B, C, D.)  

En este marco, el Diario de Experiencias se utiliza como un instrumento de registro, 

esta herramienta supone un recurso que permite rastrear información importante que 

muchas veces pasa desapercibida sobre la motivación o interés que presenta la población 
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participante de la investigación en proceso. El diario de la experiencia se constituye en la 

bitácora de registro de los diferentes momentos de la investigación de los niños y las niñas. 

Así como también es fundamental para hacer el registro de las notas de campo de las 

investigadoras.   

  

Población Participante   

  

La población participante está conformada por 2 niñas y 2 niños de la Institución 

educativa Santos Ángeles Custodios 2 niños y 1 niña de la institución educativa Dinamarca, 

para un total de 7 participantes. Quienes se seleccionaron teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: género, edad (6 y 11 años), escolaridad (0° y 5°), conectividad a internet y 

participantes voluntarios.   

 Las instituciones educativas Santos Ángeles Custodios y Dinamarca prestan el 

servicio de educación formal y oficial, para los niveles de preescolar, básica primaria y 

secundaria, media académica y técnica. Son instituciones ubicadas en dos comunas de la 

ciudad de Medellín (comuna 15 y comuna 5 respectivamente), por consiguiente, en dos 

contextos diversos.  

  

Consideraciones éticas para la participación  

  

Respecto a las condiciones éticas de la presente investigación, se tienen como 

referentes los numerales 2 y 3 del artículo 6 de la Declaración universal de Bioética y 

derechos humanos aprobada por la asamblea general de la UNESCO en el año 2005, dichos 

numerales dicen textualmente:     

La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, 

expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, 

facilitarse de forma comprensible e incluir las modalidades para la revocación del 

consentimiento. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo 

momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o 
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perjuicio alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse únicamente de 

conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma 

compatible con los principios y disposiciones enunciados en la presente  

Declaración, en particular en el Artículo 27, y con el derecho internacional relativo 

a los derechos humanos.   

En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en un grupo 

de personas o una comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de los 

representantes legales del grupo o la comunidad en cuestión. El acuerdo colectivo 

de una comunidad o el consentimiento de un dirigente comunitario u otra autoridad 

no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado de una persona.  

(UNESCO, 2005, p. 7)  

  

Atendiendo a esta Declaración se propusieron las siguientes consideraciones éticas:  

1. Relación reflexiva y consciente basada en el respeto.  

2. Respetar las narraciones de los niños y las niñas.  

3. Apertura a cambios y retiros.  

4. Confidencialidad.  

5. Veracidad en la información obtenida.  

6. Comunicar los resultados a los participantes a través del correo electrónico 

institucional, para que sean conocidos por la comunidad educativa de las dos 

instituciones educativas.  

  

Plan de análisis  

  

Para este proceso se retomaron como base las anotaciones hechas en los diarios de 

las experiencias de los niños, las niñas y las investigadoras, las transcripciones de cada una 

de las sesiones, y las cartografías realizadas por los y las participantes de la investigación, 

esta información fue organizada y diferenciada por cada uno de los7 niños y niñas. Con esta 

organización inicial se realizó una primera lectura juiciosa y detallada, identificando en 
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primera medida una serie de códigos descriptivos (41) que se fueron asociando a cada uno 

de las categorías emergentes del marco teórico. Posteriormente se adelantó una nueva 

lectura de los textos y dichos códigos se fueron asociando a códigos de índole analítico 

(16), que se ubicaron en las tres categorías deductivas de la investigación: Configuración de 

la subjetividad, recreo y experiencia.   

Con las categorías y subcategorías definidas se organizó la estructura general de la 

caracterización:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 2  

Mapa categorial  



41  

  

 
Fuente: Creación Propia.  

A partir de esta estructura, se organizó la información en cada uno de los apartados 

haciendo uso del programa Nvivo, con los resultados se construyeron los hallazgos de la 

investigación, para luego hacer el ejercicio de interpretación con los referentes conceptuales 

y la perspectiva de las investigadoras, para de esta forma, definir conclusiones de este 

proyecto investigativo.  

  

  

  

  

  

4. Resultados  

  

Los resultados producto de esta investigación están dispuestos desde las tres 

categorías centrales que han atravesado desde el inicio el proceso investigativo:  

subjetividad, experiencia y recreo escolar. Cada una de ellas será desarrollada con las 

respectivas subcategorías que surgieron de los datos, recogiendo lo planteado por los niños 

y niñas consultados, y aunque se presentan de manera diferenciada, en la narrativa es 
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posible identificar las relaciones que existen entre las mismas. De igual forma, se presenta 

una categoría emergente, que desde las investigadoras se considera de vital importancia 

incluir, dadas las circunstancias en las que se dio el desarrollo del trabajo de campo.  

Corresponde a las actividades de los niños y niñas en el confinamiento.  

Cabe destacar que los resultados se encuentran en diálogo permanente con los 

referentes conceptuales, y que al final del capítulo, dichos resultados se abordarán de 

manera detallada en relación con cada uno de los objetivos propuestos en la investigación.  

  

Subjetividad, desde el encuentro y la interacción con el otro  

  

Partiendo de la comprensión de qué la subjetividad se va conformando en las 

interacciones sociales, y que es un proceso que transita por toda la vida del ser humano, en 

el que la cotidianidad y las vivencias diarias, así como los contextos, costumbres y 

experiencias que el sujeto vive inciden en ella (Torres, 2000., González Rey, 2013). Se 

logra reconocer en lo manifestado por los niños y niñas, dos elementos centrales que 

inciden en la configuración de su subjetividad: i) la interacción con otras y otros, ii) los 

estereotipos de género.  

  

El primero de ellos, la interacción que construyen con otras personas, tiene que 

ver con el valor que los niños y niñas otorgan al compartir con otros, reconociéndolo como 

un elemento importante de sus vidas; para ellos la presencia siempre de sus amigos, 

compañeros etc. es un asunto importante en la vivencia de la cotidianidad al interior de la 

escuela, tanto en los espacios de recreo como en los espacios de juego e incluso en los que 

comparten los alimentos. Es así como refieren de manera recurrente, qué no disfrutan ni se 

divierten estando solos, y que los espacios que comparten son los que mayor satisfacción 

les generan.   

  

“[…] es muy duro conseguir las cosas uno solo, tiene que trabajar en equipo para 

lograrlo y hacerlo un poco mejor” (Niño 5, mural de situaciones).  
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“Profe, él está solo y solitario, está sonriendo para la foto pero esta todo triste, 

porque va a quedar lo mas de lleno, porque no va a tener que compartirle a nadie” 

(Niña 6, mural de situaciones).  

  

“[…] pero está muy solitaria como dice Mariana […], es más chévere cuando está  

con compañeros y se están divirtiendo” (Niño 5, mural de situaciones).  

  

“Yo compartiría la 20, la compartiría con todos. Porque estamos jugando un partido, 

compartiendo, no peleando, y se las comparto a todos los del salón” (Niño 7, 

fotopalabra)    

  

Los niños y niñas también reconocen que en la interacción que tienen con otras 

personas se generan en ocasiones conflictos y dificultades, resaltan por ejemplo, que en el 

colegio ocurren a veces algunas peleas entre estudiantes ya sea el interior o fuera del salón 

de clases, incluso en el espacio de recreo. Al respecto, plantean que ellos mismos como 

estudiantes pueden ser mediadores de estos conflictos e intervenir para tratar de parar las 

discusiones que se presentan. Sin embargo, destacan el lugar del adulto ya sea docente o 

padre de familia como la persona que debe intervenir para mediar cuando hay golpes, o 

agresiones más graves, y así lograr resolver el conflicto que se esté presentando.  

  

Otra imagen que me pareció que faltó, era cuando un niño le jalaba el pelo a otro 

niño y pues lo estaba tumbando, es algo que me pareció porque profe muchas veces 

hay muchas peleas en el colegio, y pues, es algo que no debería pasar entonces 

como faltó para que explicáramos cual es la importancia de no pelear  (Niño 5, 

mural de situaciones)  
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No profe porque por ejemplo puede llegar cualquier estudiante que trate de 

parar esa discusión y trate de arreglar el problema; pero si se vuelve como ya de 

golpes y pasar más allá, entonces ya si tiene que esta un profesor ahí para solucionar 

ese problema (Niño 5, mural de situaciones)  

  

Profe hubo tres imágenes que me pareció que de verdad faltaron, una de 

ellas por ejemplo, era cuando la profesora o la mamá de los niños hacia que hicieran 

las paces, o sea cuando estaban peleados (Niño 5, mural de situaciones)  

  

Otro elemento que reconocen en relación con la interacción que tienen con otras 

personas, tiene que ver con la conversación, además de jugar a los niños y niñas les gusta 

tener espacios para conversar, compartir sus ideas, contar a sus amigos las cosas que les 

gusta hacer, etc. Por ello la escuela y de manera particular el recreo son una oportunidad 

para conversar de los temas y asuntos que para ellos y ellas son importantes.  

  

Investigadora: ¿Y en la escuela se puede hablar de cosas importantes?  - 

sí, en el patio de la escuela. […] como que le dijeron algo a un amiguito, 

disculparlo (Niño 3, mural de situaciones)  

  

No profe, hablábamos de cosas, nosotros hablamos de muchas cosas. […] hablamos 

por decir una tarea, o hablamos de cosas que vimos por decir de una película así 

(Niño 5, cartografía).  

  

Finalmente, en la interacción con otros, las niñas y niños destacan el papel de los 

docentes, reconociéndolos como una figura de autoridad que dispone y hace cumplir las 

reglas de la escuela, asimismo lo identifican como aquel que es responsable de los 

estudiantes y de las situaciones que puedan presentarse entre ellos, como lo plantea uno de 
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los niños en la técnica del mural de situaciones: “Aunque también desde el principio 

debería de estar, él es el encargado más, de estar pendiente, que los estudiantes tengan una 

buena convivencia” (Niño 5). El análisis respecto a esta interacción y reconocimiento de los 

docentes por parte de niños y niñas, se ampliará en mayor medida en la categoría del recreo 

escolar.  

Un segundo elemento, que logró identificarse en lo planteado por los niños y niñas 

tiene que ver con los estereotipos de género. En las intervenciones que realizaron durante 

el trabajo de campo fue posible identificar que su perspectiva respecto a lo que significa ser 

niño o ser niña, está mediada por los prejuicios y opiniones generalizadas que la sociedad 

tiene, sobre las características que hombres y mujeres “deberían” tener, y sobre los 

comportamientos que “deberían” asumir por estar en uno u otro grupo social.   

  

Es así como algunos de ellos asocian características físicas como el cabello largo, 

solo a las niñas:  

  

Investigadora: Veo, veo. Veo cabellos largos.   

- Los de las niñas (Niño 7, mural de situaciones)   

- Creo que son porque las niñas son lindas (Niño 4, mural de situaciones)  

- Yo creo que eso es de las niñas (Niño 3, mural de situaciones)  

- Niñas […]porque tienen pelo largo (Niña 2, mural de situaciones)  

  

No conciben que un niño pueda llegar a usar accesorios que culturalmente se 

asumen como exclusivos de las niñas y mujeres:  

  

[…] pues no, porque las niñas son las que tiene el moño. […] Porque los niños no se 

pueden poner moños ni chulos. […] porque son hombres (Niño 3, mural de  

situaciones).  

Investigadora: ¿[…] los hombres no tienen derecho a adornarse su cabeza?   
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- Si, pero no con eso. Solo con gorritas (Niño 3, mural de situaciones).   

  

E incluso diferencian algunos juegos y juguetes como propios de los niños o de las 

niñas, y respecto a estos ellos mismos establecen límites para no participar o no hacer uso 

de ellos:  

  

Profe, las niñas jugamos con muñecos pero no con carros. […] jugamos con 

muñecas, porque las niñas no nacimos niños […] superhéroes de niños no, 

superhéroes de niña sí (Niña 1, fotopalabra)  

  

Profe pues que me gusta la foto, me gusta esta, la que esta blanco con azul […] 

porque ahí cuando entramos, hay gol.   

Investigadora: ¿O sea que las niñas si juegan futbol ahí?   

Los niños sí, yo solo juego con eso algunas veces (Niña 2, fotopalabra)  

  

Asimismo, se identifican dos niños del grado quinto que desde sus narraciones 

refieren tener una idea distinta respecto a los estereotipos de género, en tanto conciben que 

cada persona está en capacidad de decidir y hacer elecciones sobre su propia vida, que no 

necesariamente estén marcadas por lo que social y culturalmente se asocia con el ser 

hombre o ser mujer. Destacando que por esas elecciones, las personas no pueden ser 

juzgadas y discriminadas.  

  

Pues cada quien puede tener su cabello como quiere, porque es su personalidad, es 

su forma de ser y pues nadie puede escoger como debe tener su cabello. […] es que 

no debemos discriminar a nadie por cómo es su look […]  las niñas son las que 

utilizan los moños, pero pues cada quien tiene su personalidad, y se puede utilizar lo 
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que uno quiera porque cada quien se viste como cree que se ve mejor (Niño 5, 

mural de situaciones).  

  

Lo que dicen […] que uno no puede jugar con carritos, claro, uno si puede jugar 

con muñecas, yo he jugado con muñecas, hasta me han tomado fotos jugando con 

muñecas (Niño 7, fotopalabra)  

  

Eso no tiene nada que ver profe, cualquier persona puede tener sus gustos. A mí 

por ejemplo no me gustan muchos los carros, no me gustan mucho que digamos 

pero no tiene nada que ver, que sea uno niño para uno poder coger una Barbie o una 

muñeca, o las niñas no tienen que ser niños para que cojan un carro o cojan un 

muñequito así de pelea, eso no tiene nada que ver (Niño 5, fotopalabra).   

  

Es importante destacar, que los estereotipos de género no se asumen únicamente en 

el espacio escolar, ni son un tema exclusivo de la experiencia del recreo, sino que tienen 

que ver con los diversos contextos en los que los niños y niñas interactúan, e incluso con las 

prácticas de crianza que adelantan sus padres, madres y cuidadores. Sin embargo, al ser un 

tema emergente dentro del trabajo de campo y como un asunto que incide en la 

configuración de su subjetividad y por tanto en las relaciones e interacciones que generan 

con otras personas, se retoma como uno de los resultados del proceso investigativo.  

  

Al respecto vale la pena resaltar lo planteado por Amador (2013):  

  

[…] las experiencias que viven los niños y niñas son diferentes en varios aspectos, 

puesto que la institucionalidad proporcionada por la escuela no es la única fuente de 

saber, emociones y experiencias vividas. Hay otras maneras de ser porque se 
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originan experiencias diversas en el mundo que ellos habitan; por lo anterior las 

subjetividades son cambiantes […] (p.228)  

  

De manera que, los niños y niñas van definiendo a partir de estas comprensiones su 

forma de ser y estar en el mundo, de relacionarse con otras personas, y en el caso de esta 

investigación, de vivenciar y construir sus propias experiencias en el espacio del recreo 

escolar. Lo que nos permite reconocer que la configuración de la subjetividad de los niños y 

niñas, está mediada por una serie de constructos culturales, sociales, familiares, etc. que 

tienen lugar en múltiples contextos, y que se va alimentando de las experiencias, 

reflexiones, emociones y vivencias que tienen en el día a día, con sus pares en el espacio de 

la escuela, y de manera permanente con sus familias.  

  

En relación puntual con el género, es importante destacar que la configuración de la 

subjetividad pasa por las formas en que las niñas y niños sienten, hacen, son y se relacionan 

consigo mismos y con los entornos que les rodean, desde sus comprensiones de lo que 

implica ser niño o niña. Tal como establece Amador (2017) la historicidad del sujeto y las 

estructuras sociales son interdependientes en la configuración de la subjetividad, 

permitiendo que niños, niñas y jóvenes puedan vivenciar múltiples experiencias que van 

definiendo sus modos de ser y estar en el mundo.  

  

  

Experiencia, la cotidianidad de lo que me pasa y me transforma  

  

Teniendo en cuenta los hallazgos presentados anteriormente, y comprendiendo 

desde Torres (2006) que la subjetividad cumple una función práctica que permite que los 

sujetos orienten y elaboren su experiencia. Y desde González Rey (2003) que la 

configuración subjetiva se da a través de las vivencias cotidianas de los sujetos que se 

organizan en el curso de la experiencia. Se aborda la segunda categoría central que se 

definió desde el inicio de la investigación y que fue corroborada desde la información 

compartida por los niños y niñas consultados.  
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La experiencia que ellos y ellas plantearon está relacionada con las situaciones y 

vivencias que han tenido al interior del colegio, en la relación con sus compañeros y 

docentes, y de manera particular en el espacio del recreo, destacando aquellos momentos 

que tienen un significado especial para ellos y ellas, porque constituyen desde la 

perspectiva de Larrosa (2006) eso que me pasa y por tanto me permite ser y me transforma.   

  

Aquí esta Matías y David, aquí están los columpios, el árbol, las flores, el pasto, y 

yo estoy aquí. Tengo un día lindo en el colegio, nos divertimos jugando en el 

parque, y nos columpiamos, vemos las nubes, comemos en el parque, nos sentamos 

para comer. Yo hice estos corazoncitos (Niña 1, fotopalabra)  

  

La foto que yo escogí, y me gusta mucho porque ahí es donde estamos 

haciendo las actividades cuando es adentro del colegio. Me gusta mucho hacer 

tareas, por eso es que lo puse. Y también me gusta porque ahí es donde hacemos 

todas las actividades adentro, porque ese es mi colegio y me gusta mucho esta 

imagen (Niño 3, fotopalabra).  

  

¿Por qué escogí esta foto? Esta foto la escogí porque estoy compartiendo 

con mi mejor amigo, estoy acá dando un mini recuerdo, chiquito, de mi mejor 

amigo y yo. Aquí estamos compartiendo, jugando, divirtiéndonos (Niño 7, 

fotopalabra)  

  

En relación con esta categoría, se pueden además identificar dos subcategorías 

centrales: i) lo que es valioso para los niños y niñas, y ii) los recuerdos significativos de la 

escuela.  
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La primera identifica que lo que es valioso para los niños y niñas está relacionado 

con aquello que no es material, aquello que más quieren y que conservan como un tesoro 

porque constituye un asunto fundamental para su vida.   

  

Pues las cosas que nosotros más queremos, que tienen más valor (Niño 7, mural de 

situaciones)  

  

No solo las cosas materiales son las cosas más importantes sino que también están 

los amigos, está la familia y hay muchos elementos fundamentales (Niño 5, mural 

de situaciones).   

  

De manera puntual reconocen cuatro aspectos como valiosos para ellas y ellos, la 

familia que destacan guardan en su corazón como un tesoro, los amigos y en general la 

amistad pues como se comentó en la categoría de subjetividad, para los niños y niñas el 

compartir e interactuar con sus pares es muy importante, pues disfrutan en mayor medida 

las actividades que realizan con ellas y ellos. Un tercer aspecto que se reconoce como 

valioso tiene que ver con los recursos naturales, en algunas de las intervenciones uno de los 

niños refiere la importancia de hacer bueno uso del agua, justo en esta época en la que se 

deben hacer un lavado de manos frecuente. Finalmente, una de las niñas destaca como 

valioso la lectura y la posibilidad de acceder a los libros por todo aquello que puede 

aprender allí.  

  

La palabra tesoro significa la familia […] Porque también puede ser un regalo de 

Dios (Niño 4, mural de situaciones)  

  

Pues, en el corazón nos guardamos nuestra familia (Niña 2, mural de situaciones)  
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Que tenemos que querer mucho a la familia y a los papas y a los amiguitos de la 

escuela. […] Para mí, un tesoro son los amiguitos de la escuela (Niño 3, mural de 

situaciones).  

  

Profe lo que no me gustó de esa imagen, es que el niño está gastando mucha agua 

mientras se enjabona [...] eso no se puede hacer […] porque se acaba el universo 

(Niño 4, mural de situaciones)   

  

Yo quiero representar con este libro la magia del libro, lo que le puede enseñar 

un libro a un niño muy pequeño (Niña 6, fotopalabra)  

  

Reconocer lo que para los niños y niñas tiene un valor importante, es necesario en la 

comprensión de la configuración de su subjetividad, en tanto tienen relación con su historia, 

con las experiencias que han vivido y que definen en buena parte su forma de ser y estar en 

el mundo. La definición de algo valioso para la vida parte de las vivencias y experiencias 

que un sujeto ha tenido durante su vida, en la interacción con su entorno y en el caso de los 

niños y niñas con sus primeros espacios de socialización, la familia y la escuela.  

  

De acuerdo con ello, otro de los elementos relevantes que surgió en los datos tiene 

que ver con los recuerdos significativos de la escuela. En relación con esta subcategoría 

es importante decir en primera instancia, que dada la situación de confinamiento que se ha 

vivido este año en razón a la pandemia generada por el Covid-19, los niños y niñas han 

tenido que permanecer fuera de la escuela, han visto afectadas sus interacciones con sus 

pares y con sus docentes. Por tanto al indagar por espacios relacionados con el colegio y 

particularmente con el recreo escolar, surgen experiencias y recuerdos que son 

significativos para ellos y ellas.  

  

Dichos recuerdos están relacionados con tres aspectos principalmente: el primero, 

los espacios del colegio, particularmente los salones y las situaciones que allí se daban en 
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torno a las clases, los aprendizajes ganados con sus docentes y en general el proceso 

formativo:  

  

Profe esa foto me gustó porque me recordó el colegio, mi salón, muy chido muy 

lindo; yo quiero volver a ver el televisor. Y porque estábamos leyendo Emanuel y 

yo un libro muy lindo, que nos lo dio, Mariana del Sol peralta. Entonces me acordó 

ese momento y fue tan bueno. […]Aquí también me recordó, momentos muy bellos, 

cuando aprendimos a dividir por dos, cuando nos volviste a enseñar unas cosas muy 

simples como lo son, la suma, la resta, la multiplicación y división (Niña 6, 

fotopalabra)  

  

También refieren otros espacios del colegio como el parque, el patio, los lugares en 

los que jugaban durante el recreo y en donde compartían los alimentos con sus compañeros, 

etc.  

  

Yo escogí esta foto porque me gusta mucho, porque está al lado de la cancha. Yo 

escogí esta foto porque es mi escuela, porque está al lado del parque y de la cancha 

y porque a mí me gusta la naturaleza (Niño 4, fotopalabra)   

  

Y también me gusta porque ahí es donde hacemos todas las actividades 

adentro, porque ese es mi colegio y me gusta mucho esta imagen. También porque a 

mí me gusta mucho estudiar y todo, y también me gusta mucho. Y entonces también 

me gusta porque esa es la entrada a mi colegio, me gusta mucho la entrada de mi 

colegio y también ahí es donde hicimos una tarea de la máquina (Niño 3, 

fotopalabra)  
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Un segundo aspecto que recuerdan, tiene que ver con el recreo escolar como tal, los 

momentos compartidos durante este, los juegos, las situaciones que tenían lugar allí.  

  

Un día en el descanso escolar: un día un niño llamado […] estaba muy feliz porque 

era su primer día en el colegio, ya conocía a sus profesores y a sus compañeros y 

esperaba con ansias el descanso para jugar con sus dos nuevos amigos, [...] El niño 

termino súper feliz su descanso, feliz súper feliz, es que la palabra feliz es chiquita 

para como estaba de contentísimo, termino sus clases y se fue para su casa súper 

feliz para contarle a su mamá como le había ido a la escuela (Niño 5, fotopalabra)  

  

Y finalmente, recuerdan de manera importante y significativa a sus compañeros de 

clase, a los amigos con quienes compartían en los diferentes momentos escolares.  

  

Profe a mí me gustaría compartir, esta, la 27, porque es que me recuerda mucho 

cuando hacíamos el trencito y nos bajábamos. Y la compartiría con mis amigas que 

siempre están en el descanso (Niña 6, fotopalabra)  

  

Profe hoy te vengo a hablar sobre la foto del portarretrato que hicimos el día de 

ayer, esta foto la escogí porque me recuerda los momentos tan bellos que pasamos 

en tu salón, también me recuerda los momentos con mis compañeros de cuarto b. Y 

este libro que estamos leyendo Emanuel García y mi persona Mariana Luna, fue una 

de las grandes creaciones de María del Sol Peralta (Niña 6, fotopalabra).  

  

El recreo escolar, espacio de juego por excelencia  
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El recreo para los niños y niñas es el espacio en el que descansan de los procesos 

escolares, para realizar dos actividades fundamentales, alimentarse y jugar. Ambas 

acompañadas del compartir con sus amigos.   

  

Esto es una hora de jugar, a donde comemos, donde nos ponemos a jugar, donde 

corremos en el parque, y donde jugamos. Nos resbalamos, nos sentamos para 

comer, alimentamos los pajaritos (Niña 1, fotopalabra)  

  

Profe yo digo que sí, que están felices, que están contentos porque ya 

pueden descansar, de estar escribiendo, de todas las letras y pues están descansando 

(Niño 5, mural de situaciones)   

  

Comprensión que tiene total coherencia con lo planteado por Sindelar (2003) quien 

refiere que el recreo corresponde a los “[…] momentos del día apartados para que los 

estudiantes de la escuela primaria tomen un descanso de sus tareas de clase, jueguen con los 

compañeros y participen en actividades independientes y no estructuradas” (p.12)  

  

Para los niños y niñas, jugar es la acción central y más importante del recreo, ya que 

constituye la posibilidad de divertirse, disfrutar y desplegar plenamente quienes son. Por 

ello, al referirse al recreo escolar todos enuncian acciones de juego en diferentes momentos, 

espacios y de diferentes maneras. El juego entonces, se define como una de las 

subcategorías centrales de este apartado.  

  

[…] yo escogí la imagen de los niños jugando en el parque, porque me pareció que 

es un claro ejemplo de cómo es el recreo escolar, de todo lo que nos podemos 

divertir, de todo lo que podemos hacer, como podemos convivir entre compañeros 

(Niño 5, mural de situaciones)  
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[…] unos niños que están jugando a gol, unas niñas están riendo y otros 

están lavándose las manos y algunos están saltando la cuerda en la calle y unos 

están en la escuela descansando y unos están jugando, comiendo una hamburguesa y 

una gaseosa (Niña 2, mural de situaciones)  

  

[…] Entonces yo con mi mejor amigo siempre salimos juntos, en las salitas 

nos hacíamos ahí, jugábamos ahí todo el descanso (Niño 7, fotopalabra).  

  

Investigadora: […] está lloviendo mucho ¿Dónde te tienes que quedar?  

-  Adentro de la escuela, del salón, pero también, si no están en el parque, puedo 

jugar con otras cosas que hay en el recreo allá adentro de la escuela (Niño 3, 

cartografía).  

  

A través del juego que se da en el recreo escolar, comparten, interactúan con los 

amigos, conversan, y tienen la posibilidad de aprender a generar consensos, a ceder, 

respetar el turno, tramitar conflictos, etc.   

  

Profe, cuando Edward y David ya estaban en el sube y baja yo tenía que esperar mi 

turno. […] si ellos están ahí jugando yo tengo que esperar a que me toque mi turno. 

[…] yo espero con tranquilidad (Niño 4, cartografía)  

  

Porque es algo muy importante, porque ya que cuando estamos en el recreo 

escolar, muchas veces tenemos conflictos porque no podemos quedar en un acuerdo 

de lo que vamos a jugar y empezamos a pelear (Niña 6, mural de situaciones)    
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En la conversación logra identificarse que los niños y niñas relacionan cualquier 

elemento, espacio o momento del recreo con el juego. Durante este, la presencia de sus 

pares es fundamental pues es con ellos con quienes deciden qué jugar, cómo jugar y en 

dónde jugar.   

Incluso vale destacar que cómo se había comentado en la categoría de subjetividad, 

la interacción y el compartir con otros niños y niñas, es para ellos fundamental porque no 

disfrutan de las actividades solitarias. Por ello al referirse al juego enuncian 

recurrentemente a sus amigos y compañeros como un componente clave del mismo.  

  

[…] con Salome y Maria Angel […] pues jugamos y jugamos a otra cosa, y los 

juegos lo que dicen yo juego con ellas. […] unas veces jugamos a las escondidas y 

jugamos a las escondidas (Niña 2, fotopalabra).  

  

Aquí están dos niños, aquí está un niño deslizándose y aquí otro en el sube y 

baja […] están jugando a la atrapada y este niño se está deslizando para ir más 

rápido y el otro está saltando de aquí, también para ir un poquito más rápido (Niño 

3, fotopalabra)  

  

Puede identificarse además, que los juegos que narran son colectivos, necesitan de 

otra persona para jugarse, así enuncian por ejemplo, la rayuela o el avioncito, el sube y baja, 

escondidas, cogidas, el lobo, etc.  

  

Pues profe, ahí pues, están jugando con un balón de baloncesto, están compartiendo 

juntos, pueden estar en la cancha del colegio, puedes estar afuera en la calle, pueden 

estar en el parque, pueden estar en muchas partes (Niño 5, mural de situaciones)  

  

[…] jugamos al lobo […] alguien tiene que hacer un lobo, después el lobo 

tiene que correr como caperucita roja y se la comió […] A ver profe, estaba 
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llevándole la cesta a la abuelita, llegó el lobo y llegó a la casa de la abuelita, se la 

comió y después dijo ¿abuelita estas ahí?, y dijo si, entra, y dijo que nariz tan 

grande tienes, son para verte mejor (Niña 1, fotopalabra).  

  

Otro de los elementos que es posible destacar, tiene que ver con los escenarios de 

juego que niños y niñas identifican. El parque y cada una de las partes que lo componen, el 

sube y baja, el tobogán, los columpios, etc. es el que más enuncian y el que más recuerdan, 

incluso parques que están fuera de la escuela pero que ellos y ellas también disfrutan y 

aprovechan para jugar.   

  

El parque tiene un tubo y tiene un techo y tiene algo para escalar y algo una 

escalera. […] si, y también tiene unas cosas así, que se mueven, y unos toboganes, 

unos columpios (Niña 2, fotopalabra).  

  

Profe pues mi favorito es el parque, pero ahora como pusieron unas casitas 

para uno estar, que son unas casitas todas bonitas, ahí también estuve con mis 

amigos hablando y jugando (Niño 5, cartografía)  

  

Yo estuve en el parque […] me estaba resbalando. Me columpie. Estaba con 

unas amiguitas de la clase (Niña 1, cartografía).  

  

Pues profe, pueden estar en muchas partes, porque hay muchos parques. 

Puede ser el parque de la casa, puede ser en la calle, puede ser en el colegio, puede 

ser en el parque que también hay a veces como una casetica si no quieren utilizar el 

columpio. O en las canchas (Niño 5, mural de situaciones).   
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También nombran las canchas de básquetbol y de fútbol, como espacios en los que 

pueden jugar y compartir. Respecto a esta última algunas niñas obvian el espacio o no lo 

consideran como parte de sus espacios de juego porque asumen desde el estereotipo de 

género que el fútbol no es un juego para ellas, como se evidenció en la subcategoría 

respectiva.   

  

Yo veo como qué hay una cosa para encestar, […] ahí encestamos el balón cuando 

estamos jugando a futbol o a basquetbol (Niño 3, fotopalabra).  

  

Ah pues profe, en la cancha de futbol uno siempre juega, cuando no hay 

partidos, porque en el colegio hay torneos de futbol y entonces hay equipos y todo 

eso y juegan (Niño 5, fotopalabra)  

  

Figura 3  

Cartografía del recreo  
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Fuente: elaboración niño 7.  

  

Asimismo, reconocen el patio como ese espacio central en el que tiene lugar el 

recreo y que conjuga todos los escenarios anteriores. Cabe destacar que los niños y niñas 

tienden a referenciar al salón de clases como el espacio que se diferencia del momento del 

recreo, como el espacio del que salen y al que deben volver y por ende marca una pauta en 

el inicio y finalización de este.  

  

Figura 4  

  

Cartografía del recreo  
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Fuente: elaboración niño 3.  

  

Al respecto, es importante resaltar que en ocasiones los espacios y escenarios para el 

juego no siempre son adecuados y seguros para los niños y niñas, lo que dificulta su uso y 

acceso o generan riesgo para su seguridad y bienestar. Es importante tener en cuenta que si 

estos espacios se encuentran al interior de la escuela, es responsabilidad de la misma 

asegurar su mantenimiento y ajuste.  

  

Profe, que por ahí por los lisaderos por donde están las escalitas, hay un puesto 

donde siempre pasan las ratas; siempre que pasan nos hacen dar un susto y los otros 

van y lo cogen (Niña 6, fotopalabra)  

  

[…] y como en la imagen 27 de los lisaderos, por allá al fondo se ve como 

una tabla, por ahí debajo mantienen todas las ratas porque cae mucha basura, porque 

cae como el ripio de las papitas, entonces las ratas se la comen […] (Niño 5, 

fotopalabra)  
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Profe si es bueno, pero al mismo tiempo malo, bueno porque los niños más 

chiquitos, siempre se disfrutan mucho tirándose por ahí; pero malo porque eso, 

como es de piedra, y tiene como piedras así saliditas cuando se tiran así esos niños 

que son como sentadas, pueden romper el pantalón. Y eso nos lo dicen mucho, pero 

nosotros le echamos agua o arena y seguimos tirándonos (Niño 5, fotopalabra).  

  

Por otra parte, los niños y las niñas relacionan el espacio del recreo escolar con el 

momento de la alimentación. Por ello refieren que es el momento en el que consumen “el 

algo”, para luego disponerse a jugar. Se destaca en sus intervenciones, que durante este 

también reconocen que la presencia de sus compañeros es importante, como oportunidad 

para compartir.  

  

Si profe, yo me tomé mi refrigerio y me fui a jugar con mis amigos al parque y a la 

cancha (Niño 5, cartografía).  

  

Yo pienso que está en el colegio comiéndose un buen algo, algo delicioso 

(Niño 7, mural de situaciones).  

  

Pues profe cuando nosotros nos vamos a tomar el algo es porque estamos en 

el descanso, porque hay una hora que es para el refrigerio. Y en el refrigerio 

normalmente es como si fuera un restaurante, pero obvio con comida más distinta y 

ahí tiene unas mesitas y uno se sienta a comer con sus amigos (Niño 5, cartografía).  

  

Otra de las categorías relacionadas con el recreo escolar tiene que ver con las 

emociones que este momento del día genera en los niños y las niñas. De manera puntual, 

todos manifestaron sentir alegría y felicidad por este espacio en su jornada escolar, dado 

que para ellos y ellas es un espacio tranquilo, en el que pueden jugar, descansar de las 

actividades escolares y compartir. Incluso cuando no pueden salir del salón porque está 
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lloviendo en el momento del recreo, los niños y niñas refieren sentirse contentos porque 

cambian de actividad y tienen la oportunidad de jugar.  

  

Investigadora: ¿y cómo te sientes? […] descríbelo en una sola palabra.  

Feliz. Maravilloso. Estaba feliz […] porque estaba jugando. Profe estaba feliz. 

Feliz, porque me recordó cuando estábamos pensando en qué lugar podíamos pasar 

nuestro descanso (Narrativa colectiva, cartografía).  

  

De otra parte, destacan el papel del docente durante el recreo. Como se había 

comentado en la categoría de subjetividad, para los niños y niñas es importante su presencia 

para asegurar que no haya peleas o que se presenten conflictos, pues consideran que es la 

persona más adecuada para asegurarse que exista una buena convivencia entre los 

estudiantes.  

  

Pues profe si, de pronto como el profesor que está pendiente, que los niños no vayan 

a pelear, que no vaya a hacer un conflicto (Niño 5, mural de situaciones)  

  

Profe, yo, la imagen donde los niños tenían que salir al recreo y la profe 

ayudándolos […] porque así pueden que los niños sean más inteligentes  (Niño 4, 

mural de situaciones)  

  

Sin embargo, por otra parte algunos estudiantes reconocen al docente como aquel 

que restringe o limita el acceso a ciertos espacios de juego o que llega a definir incluso 

como se debe jugar. Algunos de ellos manifiestan que realiza anotaciones en el observador 

a aquellos niños y niñas “desobedientes”.  

  

- Nosotros tenemos todo el colegio, menos esa partecita está cerrada.  
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- Investigadora: ¿y quién está pendiente de que esté, cerrado le ponen un 

candado?  

- No, profe ahí se mantiene una profesora, ya sea la profesora Ángela de 

aceleración, ya sea usted, ya sea la profesora Maribel, María Elena (Niña 6, 

fotopalabra).  

  

Entonces uno se está tirando y hay profesoras que lo regañan, y hasta le 

hacen anotación a uno, entonces mejor para evitar problemas, y como remodelaron 

esa parte ahí, hay unas casitas todas bonitas donde uno está, es mejor (Niño 5, 

fotopalabra)  

  

Me gustaría ver que los profesores estuvieran más apegados a los 

estudiantes, y vieran si están jugando bien, y no sucio, o jugando mal. Entonces que 

se apeguen más, una foto más apegadita con los profesores (Niña 6, mural de 

situaciones)  

  

Finalmente, en relación con la generalidad del recreo escolar, se encuentra que los 

niños y niñas de la institución educativa Dinamarca reconocen al timbre como el elemento 

que les indica que deben salir o ingresar del recreo, mientras que en la institución educativa 

Santos Ángeles Custodios el referente para saber que se debe volver al salón de clases son 

los docentes.  

  

Profe eso es cuando los niños están entrando al salón del clase, ya que el profesor 

les dijo que ya se había acabado el recreo o tiene un timbre que les avisa que ya se 

acabó el recreo y que tienen que llegar a las aulas de clase (Niño 5, mural de 

situaciones).  
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Investigadora: ¿Cómo sabes tú que tienes que entrar?  

- Cuando me avisen […] la profesora o el profesor.  

Investigadora: ¿cómo te dice que tienes que entrar con un timbre?  

- No. Entran avisándoles que ya se acabó el recreo, que vaya a la escuela (Niño 3, 

mural de situaciones).   

  

Esto marca una pauta en la forma en que los niños y niñas disfrutan y viven el 

espacio del recreo, pues en el primer caso se llega a volver una experiencia “condicionada” 

y “normalizante” esperando que ellos y ellas se comporten de acuerdo a lo que establece el 

patrón adulto y no de acuerdo a sus propias experiencias y momentos de vida.  

  

El recreo en casa  

  

Dadas las circunstancias de confinamiento que se han dado en razón de la pandemia 

generada por el COVID-19, se indagó a los niños y las niñas sobre la vivencia del recreo 

escolar en casa. Al respecto, plantean que si viven un espacio de recreo y lo identifican 

como el momento en el que realizan una pausa de sus clases virtuales, para consumir algún 

alimento y para salir a jugar. El espacio del recreo en casa, refiere la mayoría es la 

oportunidad en la que comparten con sus familias, con sus mascotas, salen algún parque o 

espacio cercano o juegan al interior de sus casas.  

  

Yo si salgo en casa a descanso, porque cuando se terminan las reuniones con el 

celular yo me divierto (Niño 3, encuentro final)  

  

Pues si tengo recreo, porque unas veces salgo de mi casa a ir al parque, con 

hermanita, con papa, o con mama o con mi abuela, o con mi hermano. Unas veces 

voy a comer helado, o si hago tareas, si las termino ahí voy a salir y unas veces he 
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ido al club de mi papa, que es su trabajo y unas veces voy pintar en la casa (Niña 2, 

encuentro final)  

  

Profe mi recreo es salir para el patio, o salir unas veces para la puerta, o 

corro por el garaje o a veces veo televisión (Niña 1, encuentro final)  

  

Asimismo, los niños y las niñas refieren que para saber que es un momento de 

recreo sus madres o padres les indican, o se guían por la finalización de ciertas horas de 

clase virtual.  

  

Profe yo le iba a decir, yo sé cuándo es el recreo porque mi mama nos dice que nos 

va a hacer el alguito, entonces ahí nosotros sabemos que es hora del recreo (Niño 4, 

encuentro final)  

  

Profe pues yo a la hora que se acaba la segunda clase, porque tenemos la 

primera hora y la segunda, y cuando se acaba la segunda es la hora del recreo y ya 

después volvemos a entrar a las 3 de la tarde (Niño 5, encuentro final)  

  

Mi mamá me dice cuál es la hora y ya de ahí nos entramos a la clase. 

Cuando salgo, mi mama cierra la puerta y cuando tocamos la cosita de afuera, ahí 

podemos abrir la puerta de mi casa (Niña 2, encuentro final)  

  

Actividades de los niños y niñas en el confinamiento  

  

En consonancia con lo planteado anteriormente, los niños y las niñas también 

comparten las diferentes actividades que realizan en su cotidianidad en el marco del 

aislamiento. Siendo reiterativo en sus narraciones que la mayor parte del tiempo la ocupan 
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en el desarrollo de labores escolares, participando de sus clases virtuales y “haciendo 

tareas”. El tiempo que les queda libre refieren ocuparlo en jugar, y en adelantar actividades 

y labores propias del hogar.   

  

Bueno profe pues estos días que paso en mi casa son haciendo tareas como decía 

David, haciendo tareas, estar en el computador recibiendo las clases, estar pendiente 

de las tareas, es que todo es prácticamente tareas, ayudarle a mi mama en la casa 

(Niño 5, encuentro final)  

  

Hacer tareas, también jugar, también saltar, hacer ejercicio, pintar, dibujar y 

no más, y organizar la casa y recoger juguetes y trapear. Y hoy ayude para que mi 

papá y mi mamá se fueran a trabajar (Niño 3, encuentro final)  

  

Entro a clase, cuando ya hago tareas cuando acaba la clase, limpio todo y 

cuando vuelvo a la noche pues ya me vuelvo a dormir, y antes de dormirme me lavo 

los dientes (Niño 4, encuentro final)  

  

Profe yo en mi casa hago las tareas, levantarme a ponerme bonita, me ducho 

y hago las tareas, organizo la cama, y también llamo a mi mamá para que vea mis 

tareas, porque mi mamá está afuera y yo cuando termino llamo a mi mamá (Niña 1, 

encuentro final)  

  

Ello permite reconocer que aún con el cambio de las dinámicas escolares que se han 

vivido durante este año, los niños y las niñas requieren y disfrutan de un espacio de recreo 

que les permita conectarse con su propia experiencia de ser niño o niña, y de manera 

importante con un espacio de juego en el que puedan expresarse con total libertad, imaginar 
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mundos posibles y trasgredir la realidad que les rodea, y que en este momento los 

condiciona a estar encerrados y a reducir los espacios de interacción con sus pares.   

  

Objetivos en relación con los resultados  

  

De acuerdo con los hallazgos que surgieron a partir de la revisión y análisis de los 

datos recolectados en el trabajo de campo, es posible establecer en relación con los 

objetivos:  

  

1. Los niños y niñas viven diversas situaciones en la experiencia escolar del recreo, 

desde lo colectivo y lo individual. En lo colectivo porque comparten escenarios, 

espacios y experiencias de manera permanente con sus pares y docentes, lo que les 

permite reconocerse como parte de un grupo y destacar la importancia del 

encuentro, del principio de alteridad. En lo individual porque su forma de ser y estar 

en el mundo incide en la manera en que se relacionan, interactúan y se permiten o 

no realizar ciertas acciones, participar en determinados juegos o asumir ciertos 

comportamientos.  

2. Los niños y niñas narran vivencias similares en relación con el recreo, que definen 

al juego como el asunto central que tiene lugar allí. Juego como oportunidad de 

aprendizaje, desarrollo de habilidades, relación con otros y expresión de la 

subjetividad.  

3. Los sentidos que otorgan los niños y las niñas a las experiencias vividas en el recreo 

escolar, están relacionados con el valor de la amistad, el contar con el otro de 

manera incondicional para compartir sus propias experiencias y construir vivencias 

colectivas. Tiene que ver además, con la importancia de contar con espacios 

adecuados y disponibles para jugar y para disfrutar el espacio del recreo. Y 

finalmente, con la posibilidad de realizar lo que les gusta en este momento de la 

dinámica escolar, sin ser coartados, sin prohibición o sin condicionamientos que los 

limiten.  
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5. Discusión  

  

Como parte del proceso de indagación, fue posible identificar tres elementos 

importantes que requieren una revisión y análisis más profundos en futuros procesos 

investigativos, ya que desbordan el objetivo de la presente investigación.  

  

El primer elemento tiene que ver con la incidencia que pueden tener las 

comprensiones y perspectivas de los adultos, sobre las miradas de los niños y niñas y 

puntualmente en la configuración de su subjetividad. En ocasiones las personas adultas 

imponen su pensamiento y forma de comprender el mundo, y los niños al no tener 

oportunidad o espacio de plantear sus propias comprensiones, terminan aprehendiendo estas 

como si fueran propias. Esta reflexión surge, a partir de las interacciones observadas 

durante el desarrollo del trabajo de campo, en donde una de las madres de familia 

interrumpe recurrentemente a su hija, impidiéndole manifestar su propia opinión respecto a 

las imágenes o a las preguntas que se le realizan, llegando a indicarle que debe decir, e 

incluso respondiendo por ella.  

El segundo elemento, se relaciona con el concepto de niña y niño que tienen los 

padres, madres y cuidadores y en cómo este incide de manera importante en la 

configuración de la subjetividad de ellos y ellas, pues termina definiendo la forma en la que 

pueden o no participar en las situaciones cotidianas que tienen lugar al interior de la familia, 

la manera en que se relacionan con otros y más adelante su forma de ser y estar en el 

mundo. De acuerdo con ello, se considera importante analizar la relación entre las prácticas 

y patrones de crianza con la configuración de la subjetividad de niñas niños. Para 

ejemplificar, estilos de crianza autoritarios, impositivos y en los que el niño o niña se 

asumen como inferiores al adulto, pueden terminar formando sujetos temerosos, con baja 

autoestima e infelices con su propia vida.  

Por su parte un estilo de crianza sobreprotector y permisivo, que concibe al niño o 

niña como incapaz y que no define límites claros, termina formando sujetos inseguros de sí 

mismos, con dificultades para tomar decisiones o para asumir las riendas de su propia vida, 

pues espera que otros resuelvan todo por él.  



69  

  

El tercer y último elemento, tiene relación con las actitudes distintas que se dan en 

los niños y niñas al participar en espacios mediados por la virtualidad, por un lado porque al 

no tener contacto físico con sus compañeros, ni la oportunidad de crear en colectivo, la 

expresión de sus experiencias y vivencias se torna más dispersa y se hace más difícil de 

recuperar. Y por otro lado, porque hay mayor injerencia del adulto que acompaña, en sus 

planteamientos.    

  

6. Conclusiones  

  

En relación con lo que se ha denominado en esta investigación como “la 

configuración de la subjetividad de los niños y las niñas” se puede afirmar, a partir del 

análisis interpretativo de la información recolectada, que la subjetividad es un proceso 

complejo que teje elementos de diversa índole tanto del ámbito psíquico como de los 

diferentes contextos sociales en los que habita el sujeto. En este sentido, la relación de 

experiencia escolar del recreo con la configuración de las subjetividades de los niños y las 

niñas puede entenderse en dos sentidos. El primero de ellos, asume el recreo escolar como 

escenario en el que entran en juego aquellos elementos psíquicos, así como las creencias, 

principios y valores socioculturales que enmarcan el contexto de los niños y las niñas, en 

esta línea, es un escenario que se enriquece con la autonomía y libertad de la que ellas y 

ellos gozan. En segundo lugar, el recreo escolar se comprende como una experiencia de la 

que se sirven los niños y las niñas para complementar su proceso de subjetivación, al poner 

en juego aquella libertad y autonomía, construyen allí sus propios conceptos y formas de 

estar en el mundo. Es decir, el recreo escolar es a la vez escenario y experiencia, allí es 

posible reforzar creencias y también transformarlas, a partir de ese factor esencial que es la 

interacción con los otros y otras, ya sean pares o sujetos de autoridad.  

  

Ahora bien, al abordar el recreo como experiencia, se puede afirmar que este se 

enmarca en la experiencia escolar como tal, aunque tiene algunas particularidades frente a 

las situaciones propias que tienen lugar al interior de las aulas, es difícil escindir ambos 

ámbitos de experiencia, más aun teniendo en cuenta los ejercicios de evocación realizados 
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por los niños y las niñas, en los que sobresale la memoria emocional que engloba diferentes 

situaciones vividas en la escuela y que convierten en experiencias, en el sentido expuesto 

por Larrosa, al cargarlos de un sentido y significados importantes para su constitución como 

sujetos protagonistas de su propio desarrollo.  

  

De otra parte, al asumir el recreo escolar como escenario, se evidencian elementos 

físicos relevantes para los niños y las niñas dentro de los que sobresalen los espacios, los 

elementos de juego y la presencia de los alimentos. Estos asuntos materiales hacen parte 

importante de la configuración de la experiencia del recreo escolar, en tanto limitan o 

posibilitan una serie de circunstancias que los niños y niñas valoran como positivas o 

negativas, y que pueden llegar a determinar la forma en la que asumen y vivencian el 

recreo. En este sentido, aunque no se trata de que lo material encamine la experiencia, ya 

que como se dijo anteriormente es el sujeto en la relación con los otros quien la construye,  

si debe reconocerse como un aspecto que puede llegar a potenciar los procesos de 

subjetividad.  

  

Por otro lado, en relación con los sujetos que hacen parte de la experiencia escolar 

del recreo, hay una referencia importante al lugar de los docentes o adultos que acompañan 

o se encuentran al margen de la experiencia, ya sea como cuidadores o garantes de las 

normas y la seguridad. Su lugar no es ajeno a la experiencia, por el contrario, la mayoría de 

los niños y las niñas cuentan con su presencia como respaldo y garantía de su integridad.  

Sin embargo, esta presencia y el propósito de la misma es en ocasiones leída por los niños y 

las niñas como un aspecto que limita la experiencia, el exceso de normas y la contradicción 

que guardan con las emociones, intencionalidades y momentos del desarrollo de los niños y 

las niñas hacen que esa experiencia de la libertad se vea coartada, evidenciando así una 

distancia entre los sujetos niños y el sujeto adulto.  

  

Para terminar, en concordancia con los trabajos teórico prácticos que resaltan la 

importancia del recreo en el escenario escolar, es fundamental trasladar dichas disertaciones 

al actual contexto de pandemia, las dinámicas familiares sobre las que recaen 

responsabilidades escolares, laborales, además de las obligaciones usuales de cuidado, 
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higiene y alimentación, hacen que los miembros de la familia se organicen entorno a ellas y 

dejen de lado el descanso y la recreación como necesidades y derechos fundamentales para 

niños y adultos. A pesar de este escenario desalentador, los niños y las niñas resaltan 

experiencias de recreo en el escenario escolar que ahora se vive en el espacio familiar, 

llama especialmente la atención como la presencia del adulto en estas experiencias en 

ocasiones deja de ser normativo para hacer las veces del par con el que se construye el 

escenario y la experiencia del recreo.  

  

7. Proyección  

  

En el marco de la comprensión y construcción de posturas crítico - reflexivas, 

respecto de las diversas teorías que explican el desarrollo integral en la infancia (Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia, 2012), se llevó a cabo la investigación La 

experiencia escolar del recreo y la configuración de subjetividades de niños y niñas.  

Durante el proceso de investigación surgen interrogantes que no logran resolverse, 

los cuales dan cuenta de la configuración de subjetividades en la experiencia escolar del 

recreo y de otros aspectos que se alejan del propósito inicial del estudio. Se pretende que 

futuras investigaciones atiendan asuntos como: las diferencias entre la configuración de 

subjetividades de un niño y una niña, la relación entre configuración de subjetividades y 

pautas de crianza, el impacto que puede generar la óptica de género del adulto que 

acompaña a los niños y niñas en la cotidianidad de la escuela y la configuración de 

subjetividades de ellos y ellas. Además de   las orientaciones para llevar a cabo la 

experiencia del recreo desde casa.  

  

En el trabajo de campo se encontró que los niños y las niñas manifiestan marcadas 

influencias culturales y sociales que inciden en la configuración de sus subjetividades, 

donde son evidentes patrones socioculturales orientadores de ciertos comportamientos y 

hábitos rigurosamente impuestos a hombres y mujeres. Es así como los adultos que hacen el 

seguimiento y establecen las pautas de crianza relacionan el género y las formas de ser y 

estar en el mundo. Sin embargo, la investigación no da respuesta a este asunto. Sería 
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interesante pensar sobre la configuración de subjetividades de niños y niñas desde la 

perspectiva del género.   

  

La investigación supone temas que aún no se concluyen, inicialmente se situó el 

problema de investigación en el recreo escolar presencial. Pero, la pandemia, el aislamiento 

obligatorio y preventivo originaron que el proceso se llevara a cabo desde la virtualidad, a 

través de encuentros mediados por plataformas de comunicación para trabajar a distancia, 

con el propósito de ejecutarlo con la población participante. Esta implementación virtual no 

contó con las valiosas interacciones físicas propias de la presencialidad y estuvo intervenida 

por la presencia de los padres de familia, quienes median en el contenido de respuestas, 

acciones y actitudes de los niños y las niñas. La implementación de esta propuesta en el 

espacio físico de las instituciones educativas posiblemente arrojará resultados diferentes, 

nutridos por la narrativa de las situaciones de vida sin la asistencia adultocéntrica, 

develando las vivencias frente a la experiencia escolar del recreo.  

  

Se  ambiciona orientar esta investigación a futuros estudios en este ámbito,  y para 

iniciar la aproximación a esta tendencia, es importante comenzar haciendo énfasis en las 

aportaciones que en el campo normativo se han dado en las últimas décadas, al situarse por 

ejemplo en la Convención de los Derechos de los Niños, se reivindica la importancia de 

generar reflexiones y acciones frente a la participación de éstos y éstas, situándonos desde 

la perspectiva de ser sujetos de derechos y desde el interés superior; lo que implica entonces 

generar acciones normativas que actúen como garantes para ello.  

  

De lo anterior que sea importante entonces identificar dentro de dicha convención 

los siguientes derechos: el derecho a la opinión, Art. 12, que implícitamente:  

  

“Rompe con el silencio social secularmente impuesto a los niños, planteando que 

recuperar la opinión y la voz, es recuperar la visibilidad, identidad y la dignidad, el 

derecho a la opinión y a que ésta sea tenida en cuenta, arrastra el derecho a formarse 

opinión y al de a escuchar y ser escuchado.” (Cussianovich, 2002, p. 3).   



73  

  

  

Asimismo, “conviene relacionar el derecho a la opinión con el de la libertad de 

expresión, y con los criterios de su correcto ejercicio que se estipula en el Artículo 13, 

referido a la libertad de pensamiento, de conciencia.” (p, 5).  

  

Desde la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, se enmarca la 

necesidad de asumir a los niños y las niñas como sujetos de derecho; no obstante, es 

importante resaltar la prevalencia de una cultura adultocentrista que ocasionalmente permite 

la orientación de los niños frente a las posturas de los adultos.  

  

Es preciso señalar que los momentos del recreo que cada uno de los niños y niñas 

vive, no tienen en cuenta un espacio específico dentro de la infraestructura de la Escuela, 

ellos y ellas adoptan un espacio donde pasar el tiempo de esparcimiento, de acuerdo con sus 

necesidades e intereses; no obstante los lugares que se imponen en la escuela para vivir esta 

experiencia, responden a la necesidad del adulto por controlar estos momentos de 

esparcimiento, es importante explorar los múltiples lugares que posee la escuela  para 

favorecer los sentidos otorgados por los niños y las niñas a las situaciones que viven  en 

esta experiencia escolar en relación con los procesos de configuración de subjetividades.  

  

 Los resultados y conclusiones de esta investigación serán puestos en común en las 

dos instituciones educativas, con el propósito de dar a conocer a la comunidad educativa 

otras formas de pensar el descanso escolar, más como un espacio simbólico de la escuela 

que como un tiempo limitado y exclusivo del patio y demás espacios físicos previsto para 

disfrutarlo. Así mismo se publicará, en las páginas web y plataformas educativas que cada 

institución maneja, un episodio de Podcast que contiene orientaciones relacionadas con la 

aplicación de las técnicas interactivas para la investigación social y despliega algunas 

ideas respecto a actividades donde el juego, la libertad y el ocio se convierten en 

posibilidades no exploradas (Link para escuchar el podcast:  

https://www.spreaker.com/user/13474871/la-experiencia-esolar-del-recreo-y-la-co).  
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Enfatizamos que en esta propuesta se presenta un solo episodio, los demás, se 

encuentran a potestad de los resultados de trabajos realizados en otras instituciones 

educativas oficiales de Medellín donde se replique la metodología aquí utilizada. Así, otros 

entes que participen y sus productos, convertirían esta proposición en una construcción 

colectiva de La experiencia escolar del recreo y la configuración de subjetividades de 

niños y niñas.   
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http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf
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Anexo B. Instrumento 01  

  

Protocolo de Realización Técnica: Mural de Situaciones  

  

Responde al objetivo específico 1  

1.  Identificar las situaciones que viven niños y niñas en la experiencia 

escolar del recreo  

Propósito  

Identificar las situaciones que suceden en la cotidianidad del espacio escolar del recreo.  

Técnica  

La técnica tiene por objetivo identificar situaciones, espacios, actores, tiempos, 

objetos y símbolos que representan lo que sucede en la cotidianidad de los sujetos, los grupos, 

las comunidades y los procesos sociales. Es una técnica en la cual se posibilita describir 

situaciones, develar sus causas y poner en evidencia procesos en los que los sujetos y los 

grupos han estado o están involucrados, permitiendo la expresión de ritmos de vida y 

temporalidades.   

Desarrollo de la técnica  

Previo al comienzo de la sesión la investigadora fijará en un lugar visible para todos 

los participantes en el cual será plasmado el Mural de Situaciones. Inicialmente, cada 

participante plasmará en un pedazo de papel su percepción sobre el tema a trabajar valiéndose 

de dibujos, gráficos y textos.   

Cuando se finaliza la creación, se realiza una conversación donde se compartan y 

expresen los productos logrados en el trabajo desarrollado. Es importante que se pueda 

observar permanentemente lo que finalmente queda plasmado en el mural.  



87  

RECREO Y SUBJETIVIDADES EN NIÑOS Y NIÑAS  

  

La investigadora en conjunto con los participantes busca construir una interpretación 

final de lo que ha sido expresado, objetivando situaciones y manifestaciones por medio de 

las cuales se expresan socialmente sus vivencias, comprendiendo y haciendo conscientes 

marcas que permanecen, hechos y sucesos plasmados.   

Luego, llega el momento de síntesis en el cual se busca que los participantes 

concluyan a partir de la reflexión del tema abordado, develando la forma como se nombran 

y se relatan los hechos, las percepciones y formas de comprenderlos y las maneras en que los 

sujetos los relacionan. En este momento de la técnica se pretende develar los significados y 

sentidos que los sujetos otorgan a su realidad social.   

Instructivo  

La actividad que se realizará tendrá en cuenta las situaciones que han tenido los 7 

participantes en el recreo de las instituciones educativas Dinamarca y Santos Ángeles 

Custodios.  

Se harán dos sesiones de Mural de Situaciones, en dos días diferentes, cada sesión 

con una duración de 60 minutos. Estas sesiones se realizarán con la participación de 2 niños 

y 1 niña de grado quinto de la institución educativa Dinamarca y de 2 niñas y 2 niños de 

grado transición de la institución educativa Santos Ángeles Custodios.  

Cada sesión será orientada por una investigadora, quien se encargará de mediar en el 

encuentro y la segunda investigadora que recogerá toda la información que se obtenga del 

ejercicio. Previo a la sesión se proponen 16 imágenes en las cuales se observan situaciones 

de interacción en el escenario escolar, cada niño y niña seleccionará una imagen para el 

trabajo de construcción del mural de situaciones.  

 

Tiempo Momento Descripción Materiales  Responsables 
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Día 1     

60 

minutos 

  Fase 

Inicial  

Actividad:  La Caja del Tesoro 

Se realiza una ambientación con 

respecto a la utilización que se le dará al 

diario de las experiencias el cual se 

entregará a cada uno de los 

participantes, previamente. La 

ambientación consiste en que cada uno 

va a elaborar un baúl donde guardarán 

sus tesoros, a su vez se pregunta a los 

participantes ¿qué es un tesoro? 

Se da continuidad a la actividad 

describiendo qué se entiende por la 

palabra tesoro y se detalla el uso del 

diario de las experiencias como un 

instrumento para registrar las 

opiniones, vivencias, lo que pensamos, 

por estas razones lo vamos a utilizar 

como un tesoro.   

Equipo de cómputo. 

Plataforma de 

comunicación meet.  

Correo electrónico institucio

nal. 

Caja de Cartón, colbón, 

papel higiénico y demás 

materiales para decorar. 

Maestras         

Investigadoras  
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Día 2     

60 

minutos 

  

Fase 

Central  y 

Cierre 

Previo al encuentro los niños y las niñas 

seleccionan imágenes representativas 

de las situaciones cotidianas del recreo 

escolar. 

Se socializan las imágenes una a una a 

través de la actividad denominada 

“veo...veo... ¿qué ves?; esta consiste en 

mostrar las imágenes una por una a los 

participantes y que en la mayor 

brevedad ellos identifiquen lo que se 

muestra en ellas, con este preámbulo se 

pretende dar a conocer a los niños y 

niñas participantes en qué consiste el 

mural de situaciones. 

Cuando ya se han identificado, todas las 

imágenes se ubicarán en una hoja 

virtual de Picktochart, a manera de 

mural, donde es posible agregar frases, 

símbolos o dibujos que consideren 

necesarios los participantes para 

representar las situaciones vividas en el 

recreo escolar. 

Se les pide a los participantes que 

observen finalmente el mural que ha 

sido construido y que describan lo que 

allí queda plasmado. 

La investigadora escuchará, grabará y 

tomará nota de lo presentado por los 

participantes; adicional a ello se 

sugieren las siguientes como preguntas 

generadoras frente al diálogo: 

- ¿Qué se ve en el mural? 

- ¿Qué pueden encontrar en las 

imágenes que se muestran? adentro–

afuera; grande–pequeño; personas–

objetos–animales; relaciones–

tensiones; vínculos-conflictos. 

- ¿Cuándo observan el mural, 

que recuerdos y emociones se 

generan? 

Equipo de cómputo. 

Plataforma de 

comunicación meet.  

Correo electrónico institucio

nal. 

Imágenes representativas 

de las situaciones del 

recreo escolar.                                    

Maestras         

Investigadoras  
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- ¿Qué actividades de las que 

hacen ustedes y les gusta hacer no 

están en el mural? 

- ¿Qué le falta al Mural?, ¿qué les 

gustaría agregar? 

A manera de síntesis, se les indica a los 

niños y niñas que hagan un recuento de 

las actividades desarrolladas las cuales 

se registran en su diario de las 

experiencias. 

Anexo C. Instrumento 02  

  

Protocolo de Realización Técnica: Fotopalabra  

  

Responde al objetivo específico 2    

2.  Develar las vivencias que los niños y las niñas narran frente al recreo como 

experiencia escolar.   
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Fotopalabra   

  

La técnica tiene como objetivo narrar desde las fotografías o álbumes de fotos: tiempos, 

espacios, situaciones y vivencias de la vida cotidiana de sujetos, grupos y comunidades.   

La fotografía es memoria y, por ende, facilita la recuperación de ésta, al evocar recuerdos, 

momentos y hechos significativos. De esta forma, las fotografías se relacionan con modos 

de la vida profunda, con imaginarios, con las maneras como los seres humanos conciben la 

vida. Las fotos son recuerdos, impresiones de la vida, momentos que se quieren preservar. 

Las fotos son un viaje arqueológico a nuestra infancia, un recorrido por las huellas de cómo  

“yo” me he vuelto el otro para los demás y de cómo yo mismo (Quirós, Velásquez, García 

y González, 2002).    

  

Desarrollo de la Técnica  

  

Previo a la sesión se tienen las diapositivas de fotografías alusivas al espacio escolar del 

recreo (en este caso situaciones en relación a la experiencia escolar del recreo en las 

instituciones educativas Santos Ángeles Custodios y Dinamarca). Ya en el encuentro se 

proyectan algunas fotografías; inicialmente se les pide a los participantes que describan lo 

que ven en las fotos que se muestran una a la vez para que de manera grupal se entablen 

diálogos alusivos a lo que se observa. De esta manera, se pueden identificar espacios, actos, 

actividades, eventos, tiempos, actores, sentimientos. Durante el desarrollo de la técnica la 

investigadora toma nota en su diario de las experiencias, de las narraciones manifestadas por 

la población participante.    

A partir de lo presentado se busca establecer relaciones entre las fotos, con el propósito 

de emprender un camino hacia la comprensión del recreo como un escenario escolar en el 

que al parecer suceden asuntos de libertad, diversión, autocontrol, expresión del ser. 

(Chaves, A. L. 2013).   

Propósito    

Generar espacios conversacionales con los niños y las niñas para que compartan sus vivencias 

del espacio escolar del recreo a partir de sus propios relatos.   
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Instructivo   

La actividad que se realizará tendrá en cuenta las vivencias que han tenido los 7 

participantes en el recreo de las instituciones educativas Dinamarca y Santos Ángeles 

Custodios, donde se identificaran relaciones, roles, interacciones y acciones, que asumen los 

niños y las niñas cuando tienen la oportunidad de ser escuchados, expresar lo que piensan 

respecto a sus vivencias en el recreo escolar.   

Se harán tres sesiones de fotopalabra, en tres días diferentes, cada sesión con una duración 

de 60 minutos. Estas sesiones se realizarán con la participación de 2 niños y 1 niña de grado 

quinto de la institución educativa Dinamarca y de 2 niñas y 2 niños de grado transición de 

la institución educativa Santos Ángeles Custodios.   

 Cada sesión será orientada por una investigadora, quien se encargará de mediar en el 

encuentro y la segunda investigadora quien recogerá toda la información que se obtenga del 

ejercicio. Previo a la sesión se proporcionan 30 fotografías donde se observan algunos 

estudiantes no participantes de la Investigación, interactuando en el escenario escolar del 

recreo, correspondientes a la institución educativa Dinamarca y otras 21 fotografías alusivas 

al recreo de la institución educativa Santos Ángeles Custodios, donde están los estudiantes 

de dicha institución. De estas fotografías se les pide a cada niño y niña y escoja una, así se 

conforma el paquete de fotos con el cual se hacen los encuentros.  

  

Tiempo Momento Descripción Materiales  Responsables 

 

 

Día 1     

60 

minutos 

  Fase 

Inicial  

Se realiza una ambientación 

con respecto a lo valioso de la 

fotografías. El proceso 

consiste en que cada uno va a 

elaborar un portarretrato con 

la fotografía seleccionada 

previamente. Además, los 

Equipo de cómputo. 

Plataforma de 

comunicación meet.  

Correo electrónico 

institucional.                          

Silicona, palitos

 de paleta,

 mirella, 

Maestras               

Investigadoras  
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niños y las niñas deben relatar 

en su diario de las experiencias 

¿por qué les gustó la 

fotografía que se ubicó en el 

portarretrato?   

marcadores, 

fotografía  y foamy. 

Día 2     

60 

minutos 

  Fase 

Central   

Se proyectan las fotografías 

seleccionadas por los niños y 

las niñas con anticipación, 

realizando una descripción de 

lo que se visualiza allí; se invita 

a los participantes a contar lo 

que observen. 

Se orienta la conversación 

atendiendo a las fotografías 

presentadas. La investigadora 

escuchará, grabará y tomará 

nota en su diario de las 

experiencias de lo presentado 

por los participantes; adicional 

a ello se sugieren las siguientes 

preguntas generadoras frente 

al diálogo:  

- ¿Cuáles son los lugares 

donde fueron tomadas las 

fotografías? 

- ¿Reconocen a las 

personas que aparecen en las 

fotografías?  

- ¿Qué podemos contar 

de lo que está ocurriendo en 

las fotografías?  

- ¿Cuáles son los 

momentos del recreo que no 

aparecen en las fotografías?  

- ¿Cuáles fotografías 

quisiéramos guardar o 

compartir?, ¿por qué? y ¿con 

Equipo de cómputo. 

Plataforma de 

comunicación meet.  

Correoelectrónico ins

titucional. 

Fotografías 

representativas de 

las situaciones del 

recreo escolar.                                    

Maestras               

Investigadoras  
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quién? Se les indica a los 

participantes que para el 

próximo encuentro deberán 

hacer un video corto para 

explicar por qué seleccionaron 

la fotografía que se colocó en 

el portarretratro. Además, 

deben relatar lo acontecido en 

sus diario de las experiencias. 

Día 3     

60 

minutos 

  Cierre Se hace un encuentro para 

privilegiar el uso del diario de 

las experiencias, contar lo que 

no se ha dicho y plasmar en el 

todas las opiniones, deseos y 

expectativas.  

Equipo de cómputo. 

Plataforma de 

comunicación meet.  

Correo electrónico 

institucional.       

Maestras               

Investigadoras  

 

  

  

Anexo D. Instrumento 03  

  

Protocolo de Realización Técnica: Cartografía  

  

Responde al objetivo Específico n°3:   

3. Analizar los sentidos otorgados por los niños y las niñas a las experiencias vividas en 

el recreo escolar.  
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Cartografía Social   

 El objetivo de esta técnica es identificar lugares que se hallan más allá del mundo 

conocido, es decir mundos intra e intersubjetivos, espacios habitados, deshabitados y 

transitados, espacios de sueños y de deseos; observando los mapas que cada sujeto traza a lo 

largo de su diario vivir, en donde expresa sus mundos a través de una serie de claves que 

hacen comprensible el universo que conoce y el cómo se conoce. (Quirós, Velásquez, García 

y González, 2002).  

La técnica se basa en dibujos de lo que significan para las personas el espacio (lugar, 

tiempo) en el que habitan. En los mapas aparecen elementos que son importantes para los 

sujetos y por medio de estos se expresan los intereses y familiaridades que tiene con su 

entorno. Los mapas como toda forma de escritura y textualización no son neutrales, expresan 

un desde donde se mira y para que se mira, de allí que en ellos se pone de manifiesto, de 

manera clara: jerarquizaciones, homogenizaciones, visibilizaciones e invisibilizaciones, en 

las que se evidencian o esconden concepciones de la realidad social.   

Permiten reconocer y expresar dónde viven los niños y niñas, sus paisajes, sus costumbres, 

entre otros. Las personas se identifican con los elementos que representan en su vida 

cotidiana, adicional a lo anterior también posibilitan lo siguiente:   

·         Permite el desplazamiento virtual por un territorio. (espacio-temporal)  ·         

Facilita posicionar, jerarquizar y poner en escena.   

·         Se pueden especificar coordenadas, nexos, relaciones.   

·         Se pueden detectar y establecer unidades.   

·         Es posible crear mapas con puntos de referencia de acuerdo con el interés de 

las personas.   

·         Facilita la localización y visualización de elementos, objetos o relaciones 

seleccionados.   

·         Permite reducir el foco de atención sobre determinados aspectos a observar.   

La cartografía social surge como una herramienta de planificación y transformación, en 

este sentido permite no solo reconocer, investigar y develar el conocimiento integral del 

territorio que poseen los grupos poblacionales y las comunidades, sino que se convierte en 
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un valioso instrumento para la planeación participativa, fundamentalmente en la fase 

diagnóstica.    

A través de la construcción de mapas es posible reconocer las vivencias y experiencias 

de los niños y las niñas frente a la participación en diferentes escenarios de su territorio; en 

el trazado de los diferentes escenarios aparecen las voces de los sujetos quienes dibujan y 

narran sus vivencias.    

Desarrollo de la Técnica   

Cada uno de los 7 participantes dibuja los espacios donde acontece el recreo en las 

instituciones educativas Dinamarca y Santos Ángeles Custodios. Luego se realiza un 

conversatorio donde verbalizan lo que dibujaron, después se exponen los trabajos de los 

participantes con el propósito de evidenciar sus creaciones y reconocer el trabajo realizado, 

utilizando imágenes compartidas y de manera grupal. Luego se hace un recorrido por las 

imágenes y se escucha a los participantes hablar de los mapas realizados.  A través de la 

cartografía social es posible tener una descripción general, y una mirada panorámica de lo 

expresado, lo cual facilitará comprender la realidad del otro y su mundo, al igual que el 

propio, haciendo conscientes maneras de pensar, interactuar y sentir el ambiente y espacio 

que habitamos (Quirós, Velásquez, González y García, 2002).   

  

Propósito  

  

Develar los lugares significativos para los niños y las niñas en relación con el recreo 

escolar.   

   

Instructivo  

La actividad que se realizará tendrá en cuenta las representaciones que han consolidado 

cada uno de los 7 participantes de los lugares donde se disfruta el recreo escolar, en la 

institución educativa correspondiente. Así, las investigadoras identificaran relaciones, roles, 

interacciones y acciones, que asumen los niños y las niñas cuando tienen la oportunidad de 

ser escuchados, expresar lo que piensan respecto a sus vivencias en estos lugares.   

Se harán tres sesiones de Cartografía social, tres días diferentes, cada sesión con una 

duración de 60 minutos. Estas sesiones se realizarán con la participación de 2 niños y 1 niña 
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de grado quinto de la institución educativa Dinamarca y de 2 niñas y 2 niños de grado 

transición de la institución educativa Santos Ángeles Custodios.   

Cada sesión será orientada por una investigadora, quien se encargará de mediar en el 

encuentro y la otra investigadora, encargada de recoger toda la información que se obtenga 

del ejercicio.    
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Tiempo Momento Descripción Materiales  Responsables 

Día 1     

60 

minutos 

  Fase Inicial  Saludo, descripción breve de los momentos de 

trabajo y ejercicio de inmersión donde la 

maestra investigadora orienta el proceso de 

recorrido simbólico por los lugares del recreo 

escolar, con el propósito de escuchar las 

preferencias de los participantes respecto a 

los sitios que más frecuentan para disfrutar su 

recreo.  

Equipo de 

cómputo. 

Plataforma

 de 

comunicación 

meet.  

Correo

 electrónic

o institucional.                        

Sábana, Pañuelo o 

pañoleta para 

vendarse los ojos.  

Maestras          

Investigadoras  

Día 2     

60 

minutos 

 Fase Central   Disposición de materiales.  

-Se da continuidad a la sesión pidiéndoles a los 

niños y las niñas que dibujen libremente el 

mapa de los lugares donde se viven las 

experiencias del recreo escolar.   

- Terminados los mapas, se propone un 

conversatorio el cual será orientando a partir 

de las siguientes preguntas:  

¿Qué se ve en el mapa?  

¿Qué lugar es?  

¿Qué ocurre en este lugar?  

¿Por qué te sientes seguro o inseguro en este 

lugar? 

¿Cuáles lugares prefieres para disfrutar del 

recreo? 

¿Por qué te gusta este lugar?  

¿Por qué no dibujaste otros lugares para 

disfrutar el recreo? 

¿Qué sientes de los dibujos que hiciste tú y 

que hicieron los demás?  

Además, deben relatar lo

 acontecido en sus

 diario de las experiencias. 

Equipo de 

cómputo. 

Plataforma de 

comunicación 

meet.  

Correo

 electrónic

o institucional.                        

1/2 pliego de 

papel bond, 

colores, 

marcadores, 

vinilos y demás 

elementos para 

decorar.  

Maestras          

Investigadoras  
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Día 3     

60 

minutos 

 Cierre 

reflexión en 

torno al 

proceso 

investigativo 

Para terminar el proceso se propone la 

elaboración de una casa en papel bond, para 

referir lo vivido en el recreo escolar en casa. 

Además, a partir de lo vivenciado durante 

todas las sesiones cada uno de los 

participantes registrará en su diario de las 

experiencias los aspectos positivos y aspectos 

por mejorar en el proceso de investigación, 

con el propósito de consolidar los vivido. Esta 

información puede ser plasmada a partir de 

dibujos, letras convencionales, escritura 

espontánea.  

Equipo de 

cómputo. 

Plataforma

 de 

comunicación 

meet.  

Correo

 electrónic

o institucional.                      

Papel bond y 

materiales para 

decorar.     

Maestras          

Investigadoras  

    

  

Anexo E: Consentimiento Informado  

  

Carta de consentimiento informado de la investigación: “La experiencia escolar 

del recreo y la configuración de subjetividades de los niños y las niñas”.   

   

Las estudiantes Johanna Marcela Álvarez Villa y Liliana Patricia Cataño Padilla, 

maestrantes en Educación, nos han invitado como representantes legales y/o acudientes 

del estudiante _______________________________________________ a autorizar la 

participación de nuestro niño, niña o representado legal en la investigación “La 

experiencia escolar del recreo y la configuración de las subjetividades de los niños y las 

niñas”, certificando que hemos sido documentados (as) con la claridad y la veracidad 

debida respecto al ejercicio académico que se está desarrollando con nuestros hijos y/o 

acudidos, e invitados (as) a participar en él; que actuamos consecuente, libre y 

voluntariamente como colaboradores, contribuyendo en este proceso de forma activa, 

además hemos sido notificados (as) que la  información que en este procedimiento se 

recoja es con fines académicos.   

Autorizo a las investigadoras la participación de nuestro hijo y/o acudido y a poder 

utilizar las fotografías, imágenes, relatos de diario, y otras que consideren necesarias, 

con fines académicos.   
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Para constancia se firma en Medellín, el día____ del mes _____________ del año   

   

 __________________________________________________________________  

Acudientes y/o representante legal   

   

   

 ___________________________        _________________________   

 Johanna Marcela Álvarez Villa        Liliana Patricia Cataño Padilla   

  Investigadora 1               Investigadora 2   

  

Anexo F: Cronograma  
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