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Atención de Crisis y Emergencias

Desarrollo del Taller: Resignificación: Materiales:

Reglas del Taller:

Objetivo:
Identificar las afectaciones emocionales en las dimensiones 
socio-afectiva,	ética,	cognitiva,	motora	y	comunicativa.
Duración Estimada:
2 horas.
Participantes: Niñas, niños desde los 12 años, adolescen-
tes,	jóvenes	y	adultos.	No	se	requiere	nivel	alguno
de escolaridad.

Facilitador (a):
- Conocimientos previos del contexto
  de los participantes.
- Habilidad de escucha.
- Capacidad de síntesis.
- Lenguaje asertivo.
Grupo de Trabajo:
Grupos de 5, máximo 20 personas.

Los (las) participantes se organizan en 
grupos de 5 personas, a cada grupo se 
le entrega 2 pliegos de papel bond para 
dibujar la silueta de 1 de los participan-
tes, pegándola en la pared.

Posteriormente, a cada grupo se le entrega 
20 fichas de papel silueta de cuatro (4) co-
lores diferentes: 5 naranja, 5 lila, 5 fucsia 
y 5 azules. Los (las) participantes escriben 
en cada ficha las afectaciones emocionales 
que	acuerden	en	cada	dimensión:
•	 Socio - afectiva.
•	 Cognitiva.
•	 Motora.
•	 Comunicativa.

Pegando las fichas en diferentes partes 
del dibujo de la silueta, de acuerdo al 
grado de afectación, para lo cual se uti-
liza	 la	 técnica	 de	 semaforización,	 que	
consiste en priorizar, de acuerdo al gra-
do de afectación: 
•	 Rojo: Afectaciones de intervención 

inmediata (deben ser remitidas).
•	 Amarillo: Para riesgo medio (segui-

miento y remisión).
•	 Verde: Para afectaciones de menor 

riesgo (seguimiento y atención en 
crisis).

El (la) facilitador (a) dibujará algunas si-
luetas	humanas	adicionales,	que	se	dejan	
en	blanco	para	que	 cada	una	de	éstas	
sea el punto de referencia entre 2 silue-
tas elaboradas por los grupos. Desde los 
círculos semaforizados con afectaciones 
de intervención inmediata, se dirige una 
cuerda de lana roja hacia las partes del 
cuerpo de mayor afectación de la silueta 
central en blanco.

El (la) facilitador (a) invitará a los grupos 
a socializar las afectaciones plasmadas 
en la silueta, uniendo en ese momento, 
con la lana roja, las afectaciones con la 
silueta de referencia.

En la plenaria se exponen las dudas y 
reflexiones, dando lugar a las conclusio-
nes.

20 pliegos de papel silueta de va-
rios colores (5 naranja, 5 lila, 5 
fucsia, 5 azul), cortados en fichas 
tamaño 1/4 de carta.
10 pliegos de papel bond.
1 rollo de cinta de enmascarar.
4 marcadores.
1 tijeras.
1 rollo de lana roja.

El (la) facilitador (a) pide a los par-
ticipantes	 que	 escriban	 en	 unas	 fi-
chas	de	papel	las	reglas	que	deben	
cumplirse durante el taller.
El (la) facilitador (a) sintetiza las re-
glas y se fijan en un lugar visible.

Taller:
Silueta
Humana
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Desarrollo del Taller: Materiales:

Reglas del Taller:

Objetivo:
Estimular la expresión de sentimientos y emociones
de manera asertiva.
Duración Estimada:
2 horas.
Participantes: Niñas, niños desde los 12 años, adolescen-
tes,	jóvenes	y	adultos.	No	se	requiere	nivel	alguno
de escolaridad.

Facilitador (a):
- Conocimientos previos del contexto
  de los participantes.
- Habilidad de escucha.
- Capacidad de síntesis.
- Lenguaje asertivo.
Grupo de Trabajo:
Grupos de 5, máximo 20 personas.

Inicialmente	se	desarrolla	con	el	grupo	la	actividad	“Círculo	de	la	Confianza”,	para	
establecer seguridad dentro de los (las) participantes, para lo cual se organizan en 
círculo.

Luego, se ubica 1 participante en el centro del círculo en posición firme logrando ser 
sostenido por el resto del grupo al momento de inclinarse de lado a lado. Se espera 
que	entre	todos	los	integrantes	del	grupo	sostengan	a	la	persona	sin	dejarla	caer.

Posteriormente,	se	entrega	a	cada	uno	lápiz	y	papel	para	que	escriba	sus	miedos.	
Voluntariamente,	se	socializa	y	se	queman	los	miedos	como	ritual	final.

El (la) facilitador (a) invita a los participantes a tomar una posición relajada y solicita 
que	todos	cierren	los	ojos;	el	facilitador	(a)	comienza	a	hablar	muy	despacio	y	suave	
para	que	todos	puedan	escuchar	música	de	fondo,	si	la	hay;	también	le	expresa	a	los	
(las)	participantes	que	empiecen	a	sentir	su	respiración	completamente	relajada,	que	
respiren profundamente y sientan todo su cuerpo relajado. 

Ahora,	el	(la)	facilitador	(a)	solicita	que	cada	uno	(a)	vaya	con	la	imaginación	a	la	
hora	y	el	lugar	de	un	momento	de	felicidad;	que	identifique	en	dónde	está,	en	qué	po-
sición	se	encuentra,	qué	objetos	hay	en	el	lugar;	si	hay	personas,	quiénes	son,	cómo	
están	vestidas,	cómo	son	sus	caras,	si	sonríen,	qué	están	haciendo,	a	qué	huelen,	qué	
sonidos	se	escuchan.	De	esta	manera	le	pide	a	todos	que	graben	en	su	memoria	este	
momento feliz.

Ahora,	el	(la)	facilitador	(a)	les	dice	a	los	(las)	participantes	que	cada	uno	sienta	en	
lo	más	profundo	de	su	corazón	la	felicidad	que	ha	identificado	y	que	sienta	cómo	
se	expresa	su	cara	y	la	tibieza	de	su	alma.	Pide	que	cada	uno	imagine	un	cielo	muy	
azul	que	irradie	felicidad.	Se	hace	una	pausa	para	que	la	imaginación	entre	en	este	
espacio de felicidad.

Ahora,	les	pide	que	imaginen	una	situación	que	les	produzca	sentimientos	de	intran-
quilidad,	de	 tristeza,	de	angustia;	solicita	que	esta	situación	 la	 imaginen	como	un	
nubarrón	que	cubre	el	cielo	azul,	pide	que	identifiquen	la	situación	que	no	los	deja	
ser felices. 

Posteriormente, el (la) facilitador (a) los invita a buscar una solución para ese nuba-
rrón,	a	imaginar	qué	se	podría	hacer	para	que	esa	situación	desapareciera;	insiste	
en	que	cada	cual	es	dueño	de	su	imaginación	y	para	cambiar	el	nubarrón	por	un	sol	
radiante,	sólo	hay	que	ser	capaz	de	imaginárselo	como	un	lugar	mejor.

1 grabadora.
20 lápices.
20 hojas papel bond media carta.
8 pliegos de papel bond.
40 fichas de cartulina tamaño me-
dia carta.
4 tijeras.
16 colores.
4 vinilos colores primarios.
4 trozos de espuma.
4 pinceles.
12 vasos desechables.
1	tarro	de	colbón	pequeño.
1 rollo de cinta de enmascarar.

El (la) facilitador (a) pide a los par-
ticipantes	 que	 escriban	 en	 unas	 fi-
chas	de	papel	las	reglas	que	deben	
cumplirse durante el taller.
El (la) facilitador (a) sintetiza las re-
glas y se fijan en un lugar visible.

Taller:
Expresión de
Sentimientos

Continúa pág 33
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Ahora,	les	pide	que	cada	uno	libere	su	cielo	de	nubarrones	pero	que	conserve	en	
su	recuerdo,	tanto	la	situación	angustiosa	como	el	momento	feliz,	porque	tendrá	que	
pintarla y/o escribirla en el cielo de la esperanza. De igual manera, lo hará con la 
alternativa	de	solución	que	pensó	para	la	misma.

Para	terminar,	imparte	la	instrucción	de	que	todos	y	todas	abran	poco	a	poco	sus	
ojos, estiren brazos y piernas como si despertaran de un cálido sueño.

Resignificación:

Actividad en Grupos

En un museo de exposición cielos de 
esperanzas se invita a los (las) partici-
pantes a realizar sus comentarios sobre 
cómo	se	sintieron	en	la	actividad,	que	ex-
presen miedos, angustias y,  las alegrías 
percibidas. 

Se	concluye	reflexionando	que	los	senti-
mientos no son buenos ni malos y es ne-
cesaria	 su	expresión	para	que	 las	 rela-
ciones interpersonales sean gratificantes, 
sanas y duraderas.

La comunicación se hace de manera ver-
bal	y	no	verbal.	A	través	de	la	expresión	
corporal se expresa un lenguaje en don-
de el cuerpo, a partir de sus movimien-
tos, comunica sensaciones, emociones, 
sentimientos y pensamientos, abarcando 
otros lenguajes expresivos como el ha-
bla, el dibujo y la escritura.

“UN	CIELO	DE	ESPERANZAS”

Organizados en grupos de trabajo, frente a 2 pliegos de papel bond unidos, cada 
grupo de participantes de máximo 5 personas pinta el cielo de esperanzas con el 
tono	de	cielo	que	le	guste,	ahora,	dibuja	los	momentos	tristes	que	se	simbolizan	en	
una	nube,	se	hace	entrega	a	cada	participante	de	una	cartulina	que	se	pintará	del	
color	de	la	nube	que	prefiera	y	se	les	pide	que	escriban	en	ella	lo	que	se	imaginaron	
en	el	momento	de	angustia	o	 tristeza,	que	deben	pegar	sobre	el	cielo;	en	silencio	
cada grupo de trabajo observa el cielo cubierto de nubes.

Seguidamente, se elaboran los soles del cielo de esperanzas, se entrega a cada par-
ticipante	una	cartulina	que	le	dará	forma	de	sol	y	a	la	vez	se	explica	que	los	soles	
calientan	las	nubes	y	las	hacen	desaparecer	y	se	les	pide	a	los	participantes	que	es-
criban	e	ilustren	sobre	ese	sol	de	cartulina	el	momento	de	felicidad;	el	(la)	facilitador	
(a)	explica,	además,	que	el	ejercicio	consiste	en	escribir	una	fórmula	mágica	en	el	sol	
capaz	de	hacer	desaparecer	la	nube.	Algo	parecido	a	las	fórmulas	mágicas	que	se	
dicen	para	conseguir	deseos;	agrega,	además,	que	en	este	caso	los	poderes	mágicos	
están	en	la	capacidad	que	todos	tenemos	para	encontrarle	solución	a	los	problemas.	
(Ejemplos: Para provocar la lluvia: Los sapos en la laguna cuando viene el aguacero, 
unos piden su cachucha y otros piden su sombrero).

Inventados los conjuros y escritos sobre las cartulinas, cada participante lo pega junto 
a	su	nube	tapándola	un	poquito	para	que	hagan	efecto	las	palabras	mágicas.	Nue-
vamente	en	círculo	observan	el	cielo	de	la	paz,	ya	no	sólo	con	nubes,	sino	también	
con soles y formulas mágicas llenas de esperanza.

Desarrollo del Taller:
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Desarrollo del Taller: Materiales:

Reglas del Taller:

Objetivo:
Fortalecer la apreciación de la autoimagen como  
constructor importante para el desarrollo personal.
Duración Estimada:
2 horas.
Participantes: Niñas, niños desde los 12 años, adolescen-
tes,	jóvenes	y	adultos.	No	se	requiere	nivel	alguno
de escolaridad.

Facilitador (a):
- Conocimientos previos del contexto
  de los participantes.
- Habilidad de escucha.
- Capacidad de síntesis.
- Lenguaje asertivo.
Grupo de Trabajo:
Grupos de 5, máximo 20 personas.

El (la) facilitador (a) entrega a los (las) participantes 1 ficha de cartulina o papel y 
les	solicita	que	escriban	en	la	ficha	2	características	de	cada	uno,	ya	sean	cualida-
des	o	defectos;	esta	reflexión	es	personal	y	demora,	aproximadamente,	10	minutos.	
Igualmente, entrega a cada uno de los participantes 1 copia de la lectura y silueta: 
Yo soy yo.

Posteriormente, a cada participante se le entrega 1 hoja de papel en blanco y cinta 
de enmascarar suficiente para pegarla en la espalda de un compañero.

Cada participante debe tener 1 hoja en blanco pegada a su espalda y 1 lápiz o mar-
cador.  Todos empiezan a caminar por el salón en diferentes direcciones, escribiendo 
características	positivas	en	el	papel	que	está	sobre	la	espalda	de	los	compañeros.
 
Es	importante	que	el	(la)	facilitador	(a)	participe	preocupándose	por	escribir	cualida-
des	en	aquellas	personas	que	tengan	un	menor	número	de	comentarios;	finalmente	
cada participante desprende el papel de la espalda y lo lee voluntariamente. Se 
organizan los participantes en mesa redonda.

En	grupo,	se	inicia	con	la	lectura	“Yo	soy	yo”.	En	la	copia	de	la	silueta	escribir:	¿Cuál	
es	su	nombre,	quién	es,	a	qué	se	dedica	en	este	momento	de	su	vida,	qué	es	lo	que	
más	y	menos	le	gusta	hacer	en	sus	ratos	libres,	cómo	es	el	lugar	en	donde	vive;	cuál	
es su programa, música y deporte favorito, y debe vestir al muñeco como a cada uno 
le gusta vestir. Con las siluetas elaboradas se organiza un mural.

20 copias de la lectura y silueta: Yo 
soy yo.
20 fichas de cartulina.
40 hojas de papel bond media car-
ta.
20 lápices.
40 lápices o marcadores.
1rollo de cinta de enmascarar.
4 frascos de vinilos colores prima-
rios.
20 trozos de espuma.
10 vasos desechables.

El (la) faclitador (a) pide a los par-
ticipantes	 que	 escriban	 en	 unas	 fi-
chas	de	papel	las	reglas	que	deben	
cumplirse durante el taller.

El (la) facilitador (a) sintetiza las 
reglas	 y	 éstas	 se	 fijan	 en	 un	 lugar	
visible.

Taller:
Habilidades
Sociales

Continúa pág 35
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Resignificación:

El (la) facilitador (a) invitará a los (las) 
participantes a socializar de manera vo-
luntaria la experiencia.

Finalmente, a partir de una lluvia de 
ideas, se emiten conceptos sobre el tema 
de	“habilidades	sociales”.

“En	todo	el	mundo	no	existe	nadie	exactamente	igual	a	mí.	Hay	personas	que	tienen	
aspectos míos, pero en ninguna forma el mismo conjunto mío, por consiguiente, todo 
lo	que	sale	de	mí	es	auténticamente	mío	porque	yo	sola	o	solo	lo	elegí.	

Todo	lo	mío	me	pertenece:	Mi	cuerpo	y	todo	lo	que	éste	hace,	mi	mente	con	todos	
sus	pensamientos	e	ideas,	mis	ojos,	incluyendo	todas	las	imágenes	que	perciben	mis	
sentimientos:	Amor,	decepción,	emoción.	Mi	boca	y	 todas	 las	palabras	que	de	allí	
salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas. Mi voz, fuerte o suave, y 
todas mis acciones, sean para otros o para mí.

Soy dueña o dueño de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Son 
míos	mis	triunfos	y	mis	éxitos,	todos	mis	fracasos	y	errores,	puesto	que	todo	lo	mío	
me pertenece. Puedo llegar a conocerme íntimamente al hacerlo, puedo llegar a 
quererme	y	a	sentir	amistad	hacia	todas	mis	partes.	Puedo	hacer	factible	que	todo	
lo	que	me	concierne	funcione	para	mis	mejores	intereses.	Sé	que	tengo	aspectos	que	
me	desconciertan	y	otros	que	desconozco,	pero	mientras	yo	me	estime	y	me	quiera,	
puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriendo 
cada vez más. 

Como	quiera	que	parezca	y	suene,	haga	lo	que	sea,	piense	y	sienta	en	un	momento	
dado,	todo	es	parte	de	mi	ser,	esto	es	real	y	representa	el	lugar	que	ocupo	en	este	
momento	del	tiempo”.

Son un conjunto de conductas o com-
portamientos efectivos en las relaciones 
interpersonales. Estas conductas son 
aprendidas desde los primeros años de 
vida en el núcleo familiar y se afianzan 
en	la	comunidad	y	sociedad;	ellas	facili-
tan	la	relación	con	las	personas	que	nos	
rodean y fortalecen el respeto de los pro-
pios derechos, sin negar los derechos de 
los demás. El poseer estas capacidades 
evita la ansiedad en situaciones difíciles 
y facilita la comunicación emocional y la 
resolución de conflictos. 

Existen unas habilidades sociales básicas 

Lectura: Yo soy yo.
Autora: Virginia Satir.

Lectura de referencia sobre
las Habilidades Sociales.

que	son	las	que	se	aprenden	en	el	entor-
no familiar y son la base para aprender 
y desarrollar habilidades sociales com-
plejas. Entre las habilidades básicas es-
tán: Escuchar, iniciar una conversación, 
mantener una conversación, formular 
una pregunta, dar las gracias, presentar-
se, presentar a otras personas, solicitar 
un permiso, ser cordial y atento, solicitar 
ayuda o un favor, hacer un cumplido. 

Las primeras habilidades sociales afian-
zan las complejas, como por ejemplo 
dar instrucciones, seguir instrucciones, 
participar en público, disculparse, te-

ner poder de convencimiento, expresar 
sentimientos, comprender los sentimien-
tos de los demás y autorecompensarse. 
Tanto las habilidades básicas como las 
complejas se trastocan en momentos de 
crisis,	de	manera	que	el	 fomento	de	 las	
relaciones interpersonales, ya sean de 
carácter social, familiar o laboral, sufren 
cambios y, en la mayoría de los casos, 
no son lo suficientemente asertivos. Por 
otra parte, el ser humano es sensible a 
las necesidades de los demás y esta acti-
tud hace necesario el cambio a partir de 
la reflexión del actuar de sí mismos, de 
los demás y hacia los demás.
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Prevención y Gestión del Riesgo

Post - Emergencia

Finalidad: 
Apoyar la implementación del 
Plan de Acción Educativo de 

Emergencias.

Finalidad: 
Apoyar la intervención pedagó-
gica y psicosocial en la fase de 

post - emergencia.

Herramienta HerramientaAlcance Alcance
Ruta de recuperación 
del sector educativo en 
situaciones de emer-
gencia.

Talleres para ser desa-
rrollados por facilita-
dores (as) en grupos.

Temáticas:

- Apoyo psicosocial.

Emergencias deriva-
das de eventos natu-
rales, socio naturales 
o conflicto armado.

Emergencias derivadas 
de eventos naturales, 
socio naturales o conflicto 
armado.

Herramientas 
de Aplicación

Talleres de
Intervención
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Fase recuperación Fase reconstrucción

1. Articulación
Sistema Educativo

12. Fortalecimiento 
de infraestructura

13. Aprobación de proyectos

14. Plan de trabajo

15. Plan de supervisión

2. Articulación
CLOPAD /CREPAD

3. Diagnóstico
Afectación
Instituciones
Educativas

4. Coordinación
Secretaria Educación
Institución Educativa

5. Plan Soporte
a instituciones  

educativas

6. Fortalecimiento de
capacidades en: 

11. Fortalecimiento de capacidades en prevención y gesttión del riesgo

Mes	1 Mes	2

7. Disponibilidad de la educación

8. Accesibilidad de la educación

9. Aceptabilidad de la educación

10. Adaptabilidad de la educación



3939

Post - Emergencia

Fase reconstrucción

11. Fortalecimiento de capacidades en prevención y gesttión del riesgo

Fase normalidad

19. Articulación con redes 
sociales de apoyo

Mes	3 Mes	6 Mes	12

16. Ejecución de Proyectos

17. Apropiación de la Comunidad Educativa

18. Entrega a la Comunidad Educativa
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Post -
Emergencia

Dsarrollo actividades pedagógicas 
que	propician	la	resignificación	de	lo	

traumático.

- Genero espacios donde se fomenta 
el conocimiento y las expresiones 

artísticas y culturales.
-	Construyo	con	mis	pares	espacios	que	
posibilitan la curiosidad, la observación 

y la imaginación.

Recursos Pedagógicos y
Psicosociales para la

Prevención y Gestión del
Riesgo

Tema Objetivo Desempeños

•	 Generar ambientes de inclusión, sin diferencias ni dis-
criminación.

•	 Concertar el cronograma de actividades con la comuni-
dad	educativa	para	que	todos	y	todas	puedan	participar	
de las actividades, incluyendo jóvenes y adolescentes 
que	se	encuentran	trabajando.

•	 Integrar a las madres y padres de familia en las activi-
dades lúdicas pedagógicas de la institución para asumir 
tareas de su competencia, como por ejemplo, cuidar a 
sus hijos.

•	 Desarrollar	actividades	que	se	puedan	desarrollar	con	
facilidad, incluyendo personas con discapacidad física 
y/o mental. En contextos de emergencia, las escuelas 
proporcionan no sólo la fuente del conocimiento, sino 
también	compañeros	de	juego	de	la	misma	edad	y	un	
contexto de socialización para esta población.

•	 Reconocer las afectaciones de trauma en niñas, niños, 
adolescentes	 y	 jóvenes	 para	 que	 los	 docentes	 puedan	
implementar de manera asertiva un currículo pertinente.

•	 Proporcionar vías para la expresión de sentimientos y 
oportunidades para un apoyo personal.

•	 Permitir	que	niñas,	niños,	adolescentes	y	jóvenes	com-
partan sus experiencias de violencia, peligro, despla-
zamiento, y de esta manera desarrollar su comprensión 
individual y compartida del significado de los sucesos. 
Aun	así	es	importante	que	el	aprendizaje	de	estos	
temas	sea	llevado	de	tal	manera	que	promueva	el	diá-
logo y la discusión, y no meramente la transmisión de 
datos,	sin	permitir	que	los	niños	“procesen”	la	informa-
ción y le den sentido a sus propias vidas.

•	 Entender el papel de la educación, no solamente como 
aquel	proceso	en	el	que	se	adquieren	informaciones	
que	se	consideran	necesarias	o	pertinentes	en	una	
propuesta	curricular,	sino	que	es	además	un	espacio	
de socialización donde, a partir de las interacciones 
que	se	dan	en	la	vivencia	cotidiana,	se	construyen	los	
valores y se validan los conocimientos. 

•	
•	 La interacción de la comunidad educativa en estos 

procesos puede convertirse intencionalmente en una 
Comunidad	de	Apoyo	en	la	que	maestros,	estudiantes	
y padres de familia participan en la construcción de 
ambientes apropiados para acoger a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes afectados emocionalmente en 
situaciones de crisis o emergencia.

Importante tomar en cuenta en las
actividades pedagógicas y psicosociales

Talleres de
Intervención
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Desarrollo del Taller:

Resignificación:

Materiales:

Reglas del Taller:

Objetivo:
Fortalecer el desarrollo cognitivo desde la
creatividad y la lúdica.
Duración Estimada:
2 horas.
Participantes: Niñas, niños desde los 5 años, adolescentes,
jóvenes	y	adultos.	No	se	requiere	nivel	alguno	de	escola-
ridad.

Facilitador (a):
- Conocimientos previos del contexto
  de los participantes.
- Habilidad de escucha.
- Capacidad de síntesis.
- Lenguaje asertivo.
Grupo de Trabajo:
Grupos de 3, máximo 24 personas.

Los (las) participantes se organizan en grupos de 5 personas, se les entrega los mate-
riales	con	los	que	elaborarán	las	fichas	del	tángram	y	de	los	bloques	lógicos.

Luego desarrollarán ejercicios propuestos por el (la) facilitador (a) con el tángram.

El	 arte	 es	para	 los	 niños	 y	adolescentes	 un	medio	de	 expresión	que	 realizan	na-
turalmente	y	en	 forma	de	 juego,	en	el	que	vuelcan	 sus	experiencias,	emociones	y	
vivencias.	Muchas	veces	descubriremos	que	ellos	se	expresan	gráficamente	con	más	
claridad	que	en	forma	verbal,	siendo	una	actividad	de	la	que	disfrutan	enormemente.

Se	considera	el	juego	como	aquel	conjunto	de	operaciones	coexistentes	y	de	interac-
ción	en	un	momento	dado,	por	las	que	un	sujeto	o	grupo	en	situación	logra	satisfacer	
sus necesidades, transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. 
Esta conducta, para su realización, necesita del más alto grado de libertad interna y 
externa	con	respecto	a	la	persona	o	grupo	que	la	ejecute.

La lúdica es un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje 
del pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio 
del dibujo niñas y niños cuentan e informan sus impresiones de los objetos.  Es un 
proceso	en	el	que	toman	diversos	elementos	de	la	experiencia	y	les	otorgan	un	nuevo	
significado;	los	transforman.

Entonces	cada	experiencia	significativa	le	aportará	nuevos	datos	que	serán	vivencia-
dos.	Estas	experiencias	irán	modificando	sus	esquemas	y	enriqueciéndolos.	Es	aquí	
donde	el	arte	interviene	para	contribuir	al	desarrollo,	ya	que	se	producirá	aprendi-
zaje en la interacción de niñas, niños y el ambiente.

Una actividad lúdica donde las actividades grafico-plásticas representan un juego, 
estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de 
otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, percepciones y el pensamiento.

Las actividades de expresión abarcan las necesidades de exteriorización de niñas y 
niños. Se exteriorizan desde las oportunidades, en donde experimentan con distintos 
materiales,	temáticas	y	formas	de	trabajo	diversas	que	amplíen	sus	experiencias.

5 pliegos de cartulina.
5 Pliegos de cartón paja.
10 marcadores de punta gruesa.
4 tijeras.
1 rollo de cinta de enmascarar.
5 pliegos de fomy.
4 reglas metálicas.
1	tarro	pequeño	de	colbón.
5 pliegos de papel seda.
1 bisturí.

El (la) facilitador (a) pide a los y/o 
las	 participantes	 que	 escriban	 en	
unas	fichas	de	papel	las	reglas	que	
deben cumplirse durante el taller.

El (la) facilitador (a) sintetiza las re-
glas y se fijan en un lugar visible.

Taller:
Creatividad

Continúa pág 42
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El tángram es un rompecabezas chino formado por 7 
piezas.	En	la	antigüedad	lo	llamaban	“La	plaqueta	de	
las	siete	astucias”,	o	“La	plaqueta	de	la	Sabiduría”.	

Existen distintos modelos de tángram y hemos elegido 
el	más	conocido,	que	coincide	con	el	de	uso	comercial.

Cada grupo de 2 ó 3 participantes recibe los mate-
riales y un instructivo para construir las piezas de su 

tángram. Los (las) participantes recortan 2 cuadrados 
en cartón paja.

Instrucciones:

1. Doblar	cada	cuadrado	uniendo	los	vértices	opues-
tos y cortar por el doblez. Se obtendrá, en total, 4 
triángulos iguales. 

2. Tomar 2 de esos triángulos y cortar cada uno for-
mando	otros	2	triángulos	iguales	más	pequeños.	

3. Tomar	3	de	los	triángulos	pequeños	y	cortarlos	por	
la mitad formando 6 triángulos más chicos e iguales. 

4. Pegar	2	de	estos	triángulos	chiquitos	para	formar	1	
cuadrado. 

5. Pegar	otros	2	de	estos	triángulos	chiquitos	para	for-
mar	1	figura	de	4	lados	que	no	sea	cuadrado.	

6. Luego de estas instrucciones se obtiene 7 piezas.

Cuando esta primera parte de la actividad ha finali-
zado, se recomienda hacer una puesta en común para 
comparar las piezas resultantes. Para esto, cada grupo 
realiza	una	lista	de	las	piezas	que	obtuvo,	clasificadas	
de alguna manera, para compararla con la de los otros 
grupos	y	ver	si	es	posible	asegurar	que	se	obtuvieron	las	
mismas piezas, sin compararlas en forma directa. Luego 
se	procederá	a	verificar	a	 través	de	una	comparación	
directa la igualdad de las piezas.

En un momento posterior el (la) facilitador (a) invitará 
a explorar las posibilidades del armar distintas figuras 
con el material.

Ejercicio 1: Construye tu Tángram:

Viene pág 41

Ejercicios con el Tángram:

Continúa pág 43 
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1. Con algunas piezas del tángram cada grupo 
arma 1 rectángulo. Algunos (as) participantes ele-
girán hacerlo con 3 piezas y otros con más. Por 
ejemplo:

En este caso, los grupos trabajan con el cuadrado y los 
2	 triángulos	pequeños	del	 tángram.	Las	demás	piezas	
no intervienen. Con esas 3 figuras dispuestas como in-
dica la Figura 1, los (las) estudiantes deben transformar 
cada	una	en	la	que	sigue	moviendo	un	solo	triángulo.

A continuación, cada grupo elegirá 1 figura y escribirá 
las indicaciones necesarias para convertirla en otra, de 
manera	que	otro	grupo	pueda	hacerlo.	Se	intercambian	
instrucciones. 

Otra forma de empezar la actividad con las piezas de 
un	tángram	a	la	vista	es	plantear	preguntas	como	éstas:
  
1. ¿Qué	otras	figuras	del	tángram	puedo	obtener	par-

tiendo	 el	 triángulo	 grande?	 ¿Y	 a	 partir	 de	 la	 que	
tiene 4 lados y no es cuadrado? 

2. Con	los	2	triángulos	pequeños	puedo	armar	2	figu-
ras	distintas	de	4	lados,	¿cuáles	son?	

3. Con	los	2		triángulos	pequeños	y	1	mediano,	¿qué	
figuras puedo armar? 

Aprovechando	la	riqueza	de	este	material	para	armar	
muchas figuras distintas, sugerimos plantear actividades 
del	tipo	de	las	que	les	ofrecemos	a	continuación:
   Un grupo arma una figura empleando las 7 figuras 
del tángram y le informa a otro grupo, oralmente o por 
escrito, la ubicación de cada pieza. 
    Un grupo arma una figura con las 7 piezas y marca 
el	contorno	sobre	1	hoja.	El	otro	grupo	tendrá	que	re-
construir la figura a partir de las piezas y el contorno. 
Se le presenta a los (las) participantes los contornos de 
algunas de estas figuras. Según el nivel del grupo, se 
podrá optar por entregar el contorno de la figura en 
tamaño real o en escala. Se le solicita a los (las) partici-
pantes	que	armen	las	figuras	que	corresponden	a	esos	
contornos utilizando todas las piezas.

2. Por turnos, un (a) representante de cada grupo 
describe en forma oral su construcción. Los de-
más deberán determinar si el relato coincide con 
el	rectángulo	que	ellos	realizaron.	Se	van	pegan-
do en diferentes cartulinas los distintos rectángulos 
formados. Es importante discutir si se pegan o no 
en la misma cartulina figuras como las siguientes:

Si	 bien	 es	 de	 esperar	 que	 los	 grupos	 utilicen	 térmi-
nos	del	lenguaje	coloquial	en	sus	descripciones,	tales	
como	“bordes”	para	lados	o	“puntas”	para	vértices,	
recuerde	que	Usted	debe	tender	a	utilizar	el	vocabula-
rio	adecuado	con	la	mayor	precisión	posible	para	que	
luego	sus	estudiantes	también	lo	incluyan.

Ejercicio 2: Armar un Rectángulo: Pasos	Lógicos:

Viene pág 42
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Prevención y Gestión del Riesgo

Recursos de  
Auto Ayuda  
para Docentes

Finalidad: 
Apoyar la intervención pedagógica y psicoso-
cial a cargo de los docentes, proporcionando 

herramientas para su auto diagnóstico.

Herramienta Alcance

Talleres para ser desa-
rrollados por facilita-
dores en grupos.

Temáticas:

- Apoyo psicosocial. Emergencias derivadas 
de eventos naturales, 
socio naturales o conflicto 
armado.

Talleres de Intervención
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Auto Test
para docentes

Está basado en el modelo de test de autoestima del centro de 
Psicología Sabadell Psico.

Si respondes sinceramente a las preguntas de este test, el 
profesional en salud tendrá un diagnóstico para brindarte la 
atención	requerida,	frente	a	la	necesidad	de	superar	los	trau-
mas psicosociales y asumir nuevamente la responsabilidad de 
atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones 
de crisis o emergencia. 

Nota:	responde	sin	mirar	la	tabla	de	respuestas.	

AUTO	TEST:

1.	Cuando	te	encuentras	compartiendo	con	un	gru-
po	de	personas:

a. No te integras fácilmente al grupo.
b. Te	integras	y	 te	expresas	pausadamente	y	con	tranquili-

dad frente al grupo.
c. Prefieres	quedarte	callado	(a)	y	pasar	desapercibido	(a).

2.		Si	alguien	trae	a	colación	el	tema	de	una	situa-
ción	difícil	en	tu	vida:

a. Tratas de evadir el tema.
b. Abordas el tema con temor e incluso lloras.
c. Abordas el tema con nostalgia, pero asumes una actitud 

de	tranquilidad.

3.	Si	una	persona	se	acerca	a	ti	para	solicitar	infor-
mación:

a. Eres	amable,	aunque	no	tengas	la	información	requerida.
b. Demuestras indiferencia ante la persona.
c. Pides disculpas y pasas de largo.

4.	Si	un	amigo	se	enfada	contigo:

a. No	le	das	importancia	y	tratas	de	no	acercarte	a	él.
b. Hablas	con	él,	aclaras	lo	sucedido	y	se	reconcilian.
c. No	te	interesa,	ni	intentas	hablar	con	él.

Talleres de
Intervención

5.	Dentro	de	tu	grupo	de	amigos	y	amigas	te	consi-
deras:

a. Que	eres	parte	de	un	grupo.
b. El	más	popular	y	querido	del	grupo.
c. El  menos divertido del grupo.

6.	Te	parece	que	tu	familia:

a. Con frecuencia los miembros de tu familia discuten contigo 
por tu manera de ser.

b. En	ocasiones	piensan	que	deberías	cambiar.
c. Están	felices	por	lo	que	eres.

7.	Cuando	vas	a	resolver	un	problema,	piensas:

a. Que	llegarás	a	resolverlo,	pese	a	las	dificultades.
b. Que	lo	resolverás	sin	dificultades	y	muy	bien
c. Que	lo	más	probable	es	que	no	lo	puedas	resolver.

8.	Llegas	a	una	pradera	en	donde	sabes	que	hay	un	
trébol	de	cuatro	hojas.	Crees	que:

a. Si	lo	buscas,	seguro	que	lo	encontrarás.
b. Debes	intentar	encontrarlo	y	quizás	des	con	él.
c. Por	mucho	que	lo	intentes,	no	lograrás	encontrarlo	nunca.

9.	Normalmente	cuando	te	propones	hacer	algo:

a. Te cuesta mucho conseguirlo.
b. No	lo	sueles	conseguir	aunque	lo	intentes	varias	veces.
c. Te resulta muy fácil conseguirlo.

10.	Quieres	organizar	una	reunión	de	amigos	en	la	
escuela.	Crees	que:

a. Serías capaz de idear un plan para pasarlo muy bien.
b. Pedirías colaboración a tus amigos para organizarla.
c. Te	ocuparías	tanto	que	no	podrías	atender	a	tus	amigos.

Continúa pág 47
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A	continuación	encuentras	la	tabla	de	valores;	de	acuerdo	a	la	valoración,	iden-
tifica si necesitas ayuda de un profesional de la salud.

Si el total de las respuestas es igual o 
mayor	de	40:	 ¡Felicitaciones!	Estás	pre-
parado para asumir el reto de iniciar 
el proceso de atención a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en situaciones de 
emergencia.  Eres una persona resiliente. 

Viene pág 46

Pregunta / Valor

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A

20

5

5

5
5

B

15

5

5

5

C

15

5

5

Total

50

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Si el total de las respuestas es igual a 25 
y menor de 40, es importante recibir ase-
soría de un profesional en salud mental.

Si el total de las respuestas es igual o me-
nor de 25, es urgente recibir asesoría de 
un profesional en salud mental.

Resiliencia es la capacidad de los seres 
humanos para superar las dificultades 
derivadas de condiciones o situaciones 
adversas	o	de	riesgo,	a	través	del	desa-
rrollo de la creatividad, la comunicación, 
la participación, la autonomía, el humor, 
la asertividad y la autoestima.
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Desarrollo del Taller: Materiales:

Reglas del Taller:

Objetivo:
Generar	ambientes	de	confianza	para	que	maestros	y
maestras expresen su experiencia vital, íntima y personal 
sobre situaciones adversas de su vida, incluyendo situacio-
nes de violencia y desplazamiento.
Duración Estimada: 2 horas.
Participantes:	Maestros	y	maestras.	No	se	requiere	nivel	
algunode escolaridad.

Facilitador (a):
- Conocimientos previos del contexto
  de los participantes.
- Habilidad de escucha.
- Capacidad de síntesis.
- Lenguaje asertivo.
Grupo de Trabajo:
Grupos de 5, máximo 20 personas.

(Dinámica	de	Integración)

LA	TELARAÑA

Una	vez	que	todos	los	participantes	estén	presentes	y	ubicados	en	el	ambiente	ade-
cuado,	se	les	pide	que	expresen	palabras	e	ideas	asociadas	a	la	autoestima,	a	través	
de	la	dinámica	de	la	telaraña,	en	donde	el	participante	que	tiene	el	ovillo	de	lana,	
expresa	su	palabra	y	lanza	el	ovillo	a	cualquier	otro	participante.	Esta	dinámica	se	
debe realizar de manera rápida, la idea es mantener la atención y la concentración. 
Las	palabras	que	se	expresan	se	van	anotando	en	el	papel	bond;	terminada	la	ron-
da,	cada	compañero	y	compañera	debe	recordar	quién	le	pasó	el	ovillo	y	hacer	un	
proceso de retroceso para intentar formar nuevamente el ovillo de lana.

Terminada	la	actividad,	se	les	pregunta	a	los	participantes	qué	creen	que	se	ha	for-
mado y cómo ayuda esta actividad en el fortalecimiento de la autoestima.

VIVENCIEMOS. 

Devolver la palabra al maestro o maestra es el principio pedagógico de esta guía, a 
partir de una autobiografía. Una buena sugerencia para ellos es invitarlos a escribir 
la página de un diario, una carta a un destinatario con el cual tengan una relación 
de afecto y amistad.

Lo	(a)	invitamos	a	reflexionar	sobre	el	siguiente	texto	autobiográfico	que	puede	ser	
leído	antes	de	empezar	el	ejercicio	propuesto;	si	los	participantes	quieren	voluntaria-
mente compartir sus autobiografías, se les da la palabra, de lo contrario, se reflexio-
na sobre los aprendizajes durante el ejercicio.

Al preguntársele a un escritor y filósofo contemporáneo (Albert Camus), por el mejor 
recuerdo	biográfico	a	lo	largo	de	su	existencia,	no	vaciló	en	narrar	esta	anécdota	
relacionada con el encuentro con su primer maestro.

Aquel	había	puesto	como	requisito,	para	el	primer	día	de	clase,	que	sus	pequeños	
estudiantes	 llevaran	el	 tradicional	pizarrón	para	que	en	él	dibujaran	 los	primeros	
garabatos	que	prefiguraban	las	primeras	letras.	Hasta	ahí	todo	parecía	normal,	lo	

20 copias de la lectura.
1 ovillo de lana.
40 hojas de papel bond media    
carta.
20 lápices.
20 lápices o marcadores.

El (la) facilitador (a) pide a los par-
ticipantes	 que	 escriban	 en	 unas	 fi-
chas	de	papel	las	reglas	que	deben	
cumplirse durante el taller.

El (la) facilitador (a) sintetiza las 
reglas	 y	 éstas	 se	 fijan	 en	 un	 lugar	
visible.

Taller:
Reflexión
Individual

Continúa pág 49
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Resignificación:

Viene pág 48

extraño	fue	que	a	esta	petición	le	agregó	otra:	que	igualmente	trajeran	un	pequeño	
tarro de miel.

Afanosos los padres, interrogaron al maestro sobre el sentido de tal exigencia y  en-
fáticamente	lo	ratificó	agregando:	“Los	ansiosos	pequeños	recibirán	de	su	maestro	la	
petición	de	dibujar	su	primera	tarea	con	la	miel	que	traerán,	y	cuando	todos	hayan	
cumplido	con	dicha	sugerencia,	les	pediré	que	se	coman	sus	pequeños	garabatos,	
de	tal	suerte	que	su	primera	experiencia	escolar	sea	tan	dulce	como	la	miel	misma”.

La	autoestima	es	la	forma	en	que	nos	percibimos	y	valoramos.	Son	los	pensamientos,	
sentimientos	y	acciones	que	tenemos	acerca	de	cada	uno,	partiendo	del	autoconoci-
miento y de la auto aceptación de nuestras fortalezas y debilidades.

FACTORES	QUE	FORMAN	LA	AUTOESTIMA:

•	 La	influencia	que	tiene	la	familia	en	la	autoestima	de	las	personas	es	muy	impor-
tante,	ya	que	por	ella	se	trasmite	o	enseñan	los	más	importantes	valores	para	
formar una personalidad y un buen nivel de autoestima.

•	 La	Comunicación	en	la	familia	también	constituye	un	factor	que	influye	en	la	per-
sonalidad, en la conducta y la manera de relacionarse con los demás.

•	 Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona. Es la socie-
dad	la	que	nos	presenta	un	modelo	social	con	costumbres	y	con	una	cultura	que,	
a	través	de	la	familia,	es	transmitido	al	individuo.

ACUÉRDATE	DE	LO	SIGUIENTE:

•	 El comprenderte y aceptarte a ti mismo (a), te sirve para comprender y aceptar 
a los demás.

•	 La	manera	como	tratemos	a	niñas,	niños	y	lo	que	les	digamos	puede	fortalecer	
o debilitar su autoestima.

•	 Los padres son las personas más importantes en la vida de las niñas y niños y 
cumplen una tarea primordial creando en ellos el sentido de la autoestima.

•	 Niñas,	niños	con	autoestima	muy	baja	 son	 los	que	más	necesitan	 tu	ayuda	y	
atención.

•	 Escucha las conversaciones de tu hija o hijo adolescente, no reacciones hasta 
que	no	haya	terminado.	Probablemente	aprendas	cosas	nuevas.

•	 Las y los adolescentes se sienten más valorados cuando se les escucha atenta-
mente.
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