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  presentación      presentación      presentación      presentación      presentación      presentación      presentación      presentación

       Presentación Módulos Habilidades Para Vivir

“...	yo	creo	que	definitivamente	mi	vida	no	sería	igual	si	no	me	hubieran	enseñado	HPV,	no	hubiera	descubierto	tantas	
difi-cultades	que	tengo	y	no	hubiera	crecido	como	persona...”	Natalia	Mesa.	14	años.	Colegio	Fe	y	Alegría	Garcés	Navas.

nacional e internacional. Fe y Alegría de Colombia ha sido 
pionera en el país en este campo. 

Para La Organización Mundial de la Salud “Habilidades para 
Vivir son un grupo de competencias psicosociales y habi-
lidades interpersonales que ayudan a las personas a tomar 
decisiones bien informadas, comunicarse de manera efectiva 
y asertiva, y desarrollar destrezas para enfrentar situaciones 
y	solucionar	conflictos,	contribuyendo	a	una	vida	saludable	
y productiva. 

Las Habilidades para Vivir pueden aplicarse en el terreno de las 
acciones personales, en la interacción con las demás personas 
o en las acciones necesarias para transformar el entorno de 
tal manera que éste sea propicio para la salud y el bienestar.” 

En una reunión de la Organización Mundial de la Salud sobre 
Competencia Psicosocial, varios participantes de once países 

Para Fe y Alegría es una satisfacción muy grande presentar 
los módulos de Habilidades para Vivir, procesos formativos 
para crecer como persona, una propuesta curricular desde 
Fe y Alegría, Bogotá.  

En 1997, el Dr. José Abelardo Posada y el doctor Leonardo 
Mantilla, entonces funcionarios del Ministerio de salud, nos 
enseñaron	que	una	de	las	maneras	más	eficaces	de	educar	en	
salud era educar en una cultura de la vida. Nos introdujeron 
en la metodología de Habilidades para Vivir propiciada por la 
Organización Mundial de la Salud y por la Organización Pana-
mericana de la Salud y solicitaron nuestra colaboración para 
adaptarlos a la realidad colombiana.

A partir de entonces, Fe y Alegría inició un proceso de 
elaboración de materiales didácticos y de formación de 
docentes y de funcionarios de las secretarías de salud para 
su aplicación. Hemos compartido esta experiencia a nivel 
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acordaron y generaron la siguiente lista básica de habilidades 
genéricas para la vida dentro de sus culturas:

Solución de problemas
Manejo del estrés y de la ansiedad
Autoevaluación y autoconocimiento
Adaptación social
Tomar decisiones
Habilidades interpersonales
Seguridad en sí mismo(a)
Resistencia a la presión
Pensamiento crítico
Comunicación asertiva o efectiva

Fe y Alegría, en estrecha relación con el Ministerio de Salud, ha 
elaborado módulos para algunas de estas habilidades. Además 
los ha utilizado, en los centros educativos de sus 6 regionales. 

La Regional de Fe y Alegría de Bogotá con el decidido apoyo 
de su director,  Víctor Murillo contrató desde al año 2000 a un 
grupo de nueve profesionales en psicología y pedagogía para 
dedicarse en forma exclusiva a este programa. Este equipo 
realiza el trabajo de aula en las 14 instituciones educativas 
de Fe y Alegría en Bogotá.  Actualmente, los estudiantes re-
ciben una sesión de dos horas clase cada semana. El equipo 
dedica espacios permanentes para socializar la experiencia, 
evaluarla,	reflexionar	teóricamente	sobre	la	misma	y	elaborar	
de nuevos materiales. 

El P. Hernando Gálvez, S. J., sacerdote y psicólogo, dirigió el 
proyecto que hoy culmina con la publicación que presentamos. 
Buena parte de este trabajo se debe a su sabio, paciente y 
competente acompañamiento. Marcela Cruz y Marcela Mo-
rán, coordinaron el proceso y le dieron la última redacción.

El módulo introductorio ofrece una información muy com-
pleta de los fundamentos epistemológicos, psicológicos, de 
inteligencias múltiples y pedagógicos de Habilidades para 
Vivir.  Además explica lo que son las Habilidades para Vivir, 
la propuesta curricular, el proceso de elaboración, las pro-
blemáticas, los impactos y los riesgos. Este módulo es de 
especial utilidad y de lectura obligatoria para quien desée 
conocer a fondo esta metodología.

Quisiera resaltar algunos aspectos del módulo introductorio.

La propuesta curricular se ha elaborado al estilo de Fe y 
Alegría. En primer lugar, ha sido hecha con el corazón que 
es nuestro símbolo. Un corazón en el que están los niños 
que educamos. Por lo tanto, se han tenido en cuenta su 
situación personal y familiar, sus necesidades y sus problemas, 
su evolución psicológica. Su norte ha sido nuestra misión: la 
educación popular integral. La elaboración ha sido participativa: 
fruto de un trabajo en equipo en el que han colaborado los 
facilitadores, los alumnos y alumnas, los padres y madres de 
familia. Ha contado con un equipo profesional. Parten de la 
experiencia,	la	evalúan,	reflexionan	sobre	ella	y	la	enriquecen.	
Nos	confirman	que	somos	un	movimiento	y	una	institución	
que aprende. Participan del sueño de nuestro fundador: “no 
una pobre educación para los pobres”. 

La propuesta considera tres procesos distintos: el cognitivo, 
el emocional y el comportamental. Las guías parten de la 
vivencia y la privilegian, pero tienen en cuenta la elaboración 
conceptual y se dirigen a los cambios del comportamiento. 
La propuesta se fundamenta en tres pilares: Los dos pri-
meros son la tendencia a la actualización y la noción del yo 
de Rogers. La conjugación de estos dos factores determinan el 
comportamiento. El tercer pilar es la libertad de la experiencia.
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De especial interés es el aparte de la capacitación del do-
cente	y	su	perfil.	Los	facilitadores	deben	poseer	las	mismas	
habilidades que van a enseñar: buenas relaciones interper-
sonales,  asertividad, empatía, consciencia y manejo de su 
mundo emocional. Por eso su inducción se hace haciendo 
ellos mismos los talleres de los módulos que después van a 
utilizar. Como se trata de habilidades para vivir, es necesario 
vivirlas para poder enseñarlas. “Nadie da lo que no tiene”. 
Pero	además,	deben	tener	suficiente	dominio	teórico	de	lo	
que están enseñando. Las guías didácticas tienen una secuen-
cia bien calculada. Si el facilitador no conoce esta secuencia 
y su fundamentación, podrá hacer dinámicas entretenidas, 
pero no enlazarlas con la lógica que permita conducirlas a 
la meta anhelada.  

Los demás módulos son eminentemente didácticos: Desa-
rrollan las siguientes Habilidades:

Expansión de la Consciencia Sensorial: Un nuevo en-
cuentro con lo real
Manejo de sentimientos: Descubriendo mi mundo 
afectivo
Empatía: Una perspectiva desde el otro/a
Asertividad:	Autoafirmación	y	derechos
Manejo	de	Conflictos:	Todos	ganamos,	nadie	pierde
Creatividad: Jugar, soñar y transformar

La primera habilidad es original, no propuesta por la OMS. 
El equipo consideró importante que los jóvenes y niños 
aprendieran a tener consciencia del mundo agudizando la 
sensibilidad y la percepción de los sentidos como proceso 
base para las demás habilidades.  
La publicación tiene el gran mérito de elaborar una secuen-
cia curricular para estudiantes de grado cuarto a undécimo 

según los grados y los períodos académicos, en donde se han 
tenido en cuenta la problemática y el proceso de desarrollo 
del joven y el proceso de la habilidad. 

Esperamos que esta propuesta sea un aporte valioso para 
tantos educadores y educadoras que libran la batalla coti-
diana de educar para la vida con la ilusión de contribuir a 
construir un país en el que en el que la muerte sea derrotada.

Manuel Uribe R., S. J.
Director Nacional
7 de marzo, 2005
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Antes de iniciar, la lectura del libro . 
A continuación se muestran unos elementos gráficos 
que le ayudarán y facilitaran en su manejo y busqueda.  >  >  >   > >







No hay nada en la mente, que no haya 
pasado antes por nuestros sentidos.

Aristóteles (siglo IV a.C. ).
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EXPANSIÓN DE LA CONSCIENCIA  SENSORIAL

Desde la creación del mundo, según el mito adámico, fueron 
creados: las plantas, los animales y el hombre, éste último, 
modelado con barro por Dios (cuerpo) y recibiendo de Él, 
el aliento vital (alma).

En	la	filosofía	Griega,	Platón,	propuso	encarecer	la	espiritua-
lidad del hombre, para lo cual devaluó la corporalidad.  El 
alma era buena y noble, mientras el cuerpo vil y despreciable.  
Esto trajo consigo, que la importancia del cultivo del cuerpo, 
se centrara en la preparación del mismo, para la guerra.  

Con la llegada del Cristianismo, se continuó y acentuó, el 
énfasis en lo espiritual, a costa de lo material, apoyado en 
los siguientes aspectos:

La doctrina del pecado original.
La tradición católica, que exaltaba la virginidad y el 
celibato, por encima del matrimonio, este viene a ser 
la vida carnal que inhibe los vuelos del espíritu. 
La leyenda dorada (leyenda áurea: vidas de los santos), 
que idealizaba y canonizaba las prácticas ascéticas, es 
decir la negación sistemáticas de las satisfacciones 
del cuerpo.

En los siglos III, IV y V de nuestra era, surge la tesis, de que 
o corporal es malo y lo espiritual es bueno, estableciéndose 
así, diferencias insalvables, entre el hombre y los animales 

irracionales; excluyendo así,  a priori, todo parentesco mutuo.
También, Descartes le hizo culto a la razón (Racionalismo 
— Espiritualismo) y dio poco aprecio a la fantasía y a la 
sensibilidad, originó una educación angelista, sobre todo en los 
medios religiosos. El sólo tocarse el cuerpo, era cuestionable.  

Nuestros siglos XX y XXI han tenido como tarea rescatar 
el cuerpo; lograr que cada ser humano, cobre consciencia 
de su corporalidad (consciencia sensorial), así como de sus 
facultades mentales.

A través del cuerpo nos ponemos en contacto con el mun-
do, nuestros órganos —la vista, el oído, el olfato, el tacto, el 
sentido del equilibrio y el sentido de orientación— son las 
ventanas o puentes de comunicación del yo al no yo.

b
b

b
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La dotación genética, recibida de nuestros padres en la con-
cepción,  nos hace únicos, de allí que las percepciones que 
se tengan del entorno, sean diversas de un individuo a otro. 

De allí, que la sensopercepción,  sea entendida como la 
agudización de los sentidos, para percibir el mundo que nos 
rodea, y así vivenciar nuestra cotidianidad, desde el hondo 
ejercicio de la sensibilidad.

Vale la pena tener en cuenta, que la vida es un constante 
diálogo con el ambiente, a través de nuestros sentidos 
corporales, nos comunicamos con las personas, nos relacio-
namos con las cosas y nos integramos en el devenir histórico.  
Necesitamos aprender a enriquecernos a partir de lo que  
percibimos;  los griegos buscaron la armonía en el ambiente 

natural y cultural y lo percibieron como “cosmos”.  El aspecto 
más grave y trascendental de todo ello, es que, en general, 
nosotros actuamos, no de acuerdo con la realidad, sino con 
nuestra percepción de ésta. 

El universo del recién nacido, es meramente sensorial:  a 
medida que acumula experiencias, la sensación pura, va ce-
diendo paso a la percepción o sensopercepción, es decir, a 
procesamientos psíquicos, cada vez más elaborados.  

Al crecer,  desarrollamos una atención selectiva; al formar 
nuestro propio sistema de valores e intereses, construimos 
sin	advertirlo,	filtros	perceptuales		que	discriminan	la	informa-
ción; ésta es una de las razones por las cuales el observador 
modifica	la	realidad	al	observarla.		De	allí	la	importancia	de	
asumir con plena consciencia la carga del pasado (recuerdos, 
emociones, fantasías, traumas...) que se funde con la imagen 
sensorial en el aquí y el ahora.  

Visto de esta forma, la sensopercepción, en un primer nivel, 
se	refiere	a	 la	captación y observación detallada, para dar 
paso a un segundo nivel de apreciación y evaluación, en su 
doble forma de valorización y de devaluación; y así, dar paso 
al tercer nivel, que es el de la expresión, que lleva consigo, 
la expresión libre de la creatividad. 
(Procesos que se trabajarán en los talleres expuestos en 
esta propuesta)
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A manera de conclusión, la  sensopercepción humana es po-
tencialmente, un mundo de riqueza.  Si no hay de por medio 
una ecuación liberadora, aparece la otra cara de la moneda: 
los prejuicios, los estereotipos, los paradigmas fosilizados, las 
vivencias de rutina, enfermedades perceptuales, que delatan 
la apatía, la falta de vitalidad y la incapacidad de los sujetos 
de abrirse a las sorpresas del mundo.1

Expansión de la consciencia sensorial

El sujeto pluridimensional

En la educación integral se asume que el sujeto es pluridi-
mensional y, como tal, le ofrece oportunidades de formación 
en diversos niveles que dan lugar a múltiples procesos for-
mativos.  Tanto la Institución, totalidad englo-bante, como 
los formadores deben hacerse conscientes de esta totalidad 
para que al trabajar en una determinada área o proceso,  sepa 
que está colaborando en  una formación integral. 

Aquí viene al caso la anécdota acerca de la pregunta que se 
formuló a  varios obreros, sobre qué estaban haciendo; uno, 
respondió que pegando unos ladrillos; otro, ante la misma 
pregunta, dijo que estaba haciendo un muro, luego un tercero, 
respondió que estaba construyendo una catedral.

No se puede perder de vista que el sujeto de la educación 
es uno y que sus diversas dimensiones se traslapan unas con 
otras, teniendo aspectos en común. Uno de esos aspectos 
es la consciencia sensorial que es punto de partida para to-
das las dimensiones. Sin consciencia sensorial no podemos 
conocer, ni amar, ni trabajar, ni ser sujetos sociales, éticos, 
comunicativos, ni espirituales.

Importancia de la consciencia sensorial

El proceso cognitivo humano pasa necesariamente, y como 
punto de partida, por la consciencia sensorial: “Nihil est in 
intellectu, nisi prius fuerit in sensu”,	decía	el	famoso	filósofo	
Aristóteles, “No hay nada en el intelecto que no haya pasado 
primero por los sentidos.” 

El primer contacto con un objeto cognoscible es sensorial, 
por medio de la vista, el tacto, el oído, el gusto ó el olfato, 
el sujeto humano se  “forma” una primera  “impresión” de 
ese objeto. Los sentidos aportan  datos que la inteligencia 
procesa y se forma una idea de lo sentido.
Entre más datos logre percibir el sujeto, su idea o concepto 
del objeto captado será más completo y, por tanto, más “real”, 
más “objetivo” y, por ende, menos “subjetivo”. Cuántas veces 
se emiten juicios apresurados, con base en pocos datos y, el 
resto	es	fruto	de	la	fantasía	que,		en	ocasiones,	es	catastrófica	
e imagina lo peor.  

1   SERRANO B., Carolina y RODRIGUEZ ,  Mauro. Creatividad Sensorial. México : Pax, 1995. p.  18-52.
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Hay diversas formas de explicar el proceso del conocimiento 
humano, sin embargo, ninguna de ellas podrá negar que haya 
una	intervención	definitiva	de	los	sentidos	en	este	proceso.

También	es	legítimo	afirmar,	en	cualquier	hipótesis	epis-te-
mológica, que a mayor número de datos sensoriales, será 
más completo y adecuado el concepto que el sujeto se 
forma de un objeto.

Luego,	es	de	importancia	definitiva	el	cultivar	la	consciencia	
sensorial; entendiendo por dicho cultivo, el agudizar, expandir, 
hacer más consciente la captación de los objetos por medio 
de los sentidos.

Una consciencia sensorial bien cultivada hace parte y va 
a incidir, además, en el enriquecimiento de la consciencia 
emocional. Teniendo como hipótesis básica que el darse 
cuenta  o hacerse consciente de sí mismo y del contexto, 
en	todas	sus	dimensiones,	ayuda	a	fluir	más	sanamente	en	
el nivel emocional, los ejercicios que se propiciarán en el 
módulo de expansión de la consciencia sensorial colaborarán 
en este propósito. Por tanto, la consciencia sensorial está 
en la base, tanto del proceso cognitivo como del afectivo; 
y como las demás dimensiones del ser humano (social, co-
municativa, política, ética, moral, espiritual) dependen de las 
dos anteriores, es lógico que sin una consciencia sensorial 
bien establecida todo lo demás se verá resentido. 

Acercamiento a los cinco sentidos

Para una mejor comprensión de la Consciencia Sensorial, 
incluimos	algunos	datos	psicofisiológicos	que	son	pertinentes	
para las experiencias y vivencias propuestas en este módulo.2

La detección e interpretación de imágenes visuales está 
lo-calizada en el lóbulo occipital; la percepción auditiva 
se encuentra en el temporal, lóbulo donde también se ubica 
el olfato, el equilibrio y la memoria; en el lóbulo parietal se 
sitúan el gusto y la percepción del tacto (temperatura, presión y 
dolor); y en el lóbulo frontal se centra el habla, la elaboración 
del pensamiento, las emociones y los movimientos.

Cuando	un	mensaje	se	aproxima	a	la	superficie	de	nuestro	
cuerpo, se da a conocer pulsando algo así como un timbre, 
que en la práctica es una terminación nerviosa especializada 
en esa información, que transforma en impulso nervioso. 

Hay muchos timbres receptores en todo el cuerpo, listos 
para detectar señales tanto interiores como exteriores. 
Los receptores son células o grupos de células sensibles a 
un	cambio	específico	del	medio,	 capaces	de	producir	una	
señal o impulso nervioso como respuesta a un estímulo, 
que puede ser táctil, auditivo, visual, de temperatura, etc.

2   Enciclopedia Virtual.“Cómo sentimos”. “ICARITO“. ”http://icarito.latercera.cl/ icarito/2001/804/pag3.htm (Marzo 2004).
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El estímulo es conducido a la médula espinal o directamente 
al cerebro, donde se genera la sensación — olor, sabor, so-
nido, temperatura, presión, imagen — con base en el análisis 
de la información recibida. Cuando es necesario, se produce 
una respuesta, que puede ser el movimiento de la parte del 
cuerpo afectada — alejar las manos de una fuente de calor 
excesivo — o la secreción de una glándula — lágrimas, sali-
va—.  Este proceso es tan rápido que pareciera que nuestras 
reacciones son automáticas.

Los receptores que captan los estímulos provenientes del 
exterior se denominan exteroceptores o receptores exter-
nos, mientras que los que captan los provenientes del propio 
cuerpo se llaman interoceptores o receptores internos. 
Los exteroceptores son los que nos permiten tener nuestros 
cinco sentidos.

Las cualidades o características de los receptores son tres:

Especificidad:		cada receptor sólo responde, o lo hace con 
más facilidad, a un tipo de estímulo en particular.   Así, los 
del ojo reaccionan ante la luz, los del oído a las ondas sonoras.
Excitabilidad:  esta característica se pone en marcha apenas 
el estímulo pasa el llamado “umbral de excitación”, que es 
el nivel mínimo de estimulación necesario para desatar las 
reacciones químicas que movilizan el impulso hacia el cerebro, 
que genera la respuesta o sensación.

Adaptación:  ya dijimos que los receptores se ponen en 
acción apenas reciben hasta el más leve estímulo.  Sin em-
bargo, en la medida en que este se mantiene constante, la 
excitabilidad va desapareciendo y se produce una costumbre, 
una adaptación. Por ejemplo, un olor penetrante nos deja 
de molestar después de un rato, ya que nos acostumbramos 
hasta prácticamente dejar de percibirlo.
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Los sentidos y el cerebro 3

1. Centro motor           2.  Area sensorial           3. Oído           4.  Visión   
5. Gusto y olfato           6. Habla

¿Dónde se producen las sensaciones?
Si bien es cierto que los órganos de los sentidos son los encargados de 
captar la información que nos permite ver, escuchar, olfatear, saborear y 
tener sensibilidad táctil, es en el cerebro donde se producen todas las 
sensaciones e imágenes que percibimos a cada minuto casi de manera 
inconsciente. En la imágen se muestra la ubicación en el cerebro de los 
centros nerviosos de cada uno de los sentidos.  

Tenemos cinco órganos de los sentidos: la piel, que nos 
permite el tacto; los ojos, que nos proporcionan la vista; 
los oídos, que además de captar los sonidos nos entregan 
el equi-librio; la nariz, que nos ayuda a percibir los olores, 
función que denominamos olfato; y, la lengua, que nos da la 
posibilidad de distinguir una compleja gama de sabores, el 
gusto.

¿Te imaginas qué pasaría si perdiéramos alguno o varios de 
estos sentidos? Además de la desesperación y la angustia 
que nos provocaría la situación, estaríamos expuestos a una 
serie de accidentes.  Lo más seguro es que requeriríamos 
de la ayuda de alguien para desenvolvernos, por lo menos 
hasta desarrollar los sentidos que nos restan y aprender a 
ser independientes de nuevo.

Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos 
permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera 
segura e independiente. Esto, por medio de las sensaciones, 
que son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para proce-
sar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos, sabores, frío 
o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos.

3			Enciclopedia	virtual.	“Dónde	se	producen	las	sensaciones”.	ICARITO	<http://icarito.tercera.cl/infografia/chumano/sentidos/cerebro.htm>	(Marzo	2004).

2

3

4

5

6

1
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Recuperación de la Consciencia Sensorial

A los seres humanos, al poseer la capacidad cognitiva,  les 
puede suceder que se entretengan excesivamente y los absorba 
esta facultad. Se pueden pasar absortos en sus pensamien-
tos y preocupaciones, previendo el futuro y lamentando el 
pasado. Difícilmente, se centran en darse cuenta y disfrutar 
del presente.

La capacidad cognitiva por la cual se crea el lenguaje es una 
herramienta maravillosa que poseen los seres humanos para 
su comunicación y que ha posibilitado grandes progresos para 
la humanidad. ¿Qué sería la humanidad sin lenguaje? Cuánta 
sabiduría almacenada en los libros, bibliotecas, librerías... y, 
más recientemente, disponibles en la red de internet... ¡Qué 
extraordinaria	oportunidad	de	comunicación	científica,	social,	
política, religiosa, amorosa entre los humanos!... Sin lenguaje 
no se podría tener comunicación telefónica, radial, epistolar... 
¡Qué limitada sería la comunicación sin la palabra!

Sin embargo, hay que advertir un peligro real y es que, al 
mismo tiempo que la palabra posibilita los avances y logros 
mencionados,	también	puede	ser	un	peligro,	no	suficiente-
mente conscientizado,  y es el que nos  aleje de la misma 
realidad que abordamos  desde el lenguaje, y hacer que lo 
que manejemos, en último término, sean entes de razón, 
dejando abandonada la realidad que fue su punto de partida. 

Un ejemplo, hará ver mejor esta realidad:

Los Bambúes 4

 
Nuestro perro, Brownie, estaba sentado en tensión, 
las orejas aguzadas, la cola meneándose tensamente, 
los	ojos	alerta,	mirando	fijamente	hacia	 la	copa	del	
árbol. Estaba buscando a un mono. El mono era lo 
único que en ese momento ocupaba su horizonte 
consciente. Y, dado que no posee entendimiento, no 
había un solo pensamiento que viniera a turbar su 
estado de absoluta absorción: no pensaba en lo que 
comería aquella noche, ni si en realidad tendría algo 
que comer, ni en dónde iba a dormir. Brownie era lo más 
parecido a la contemplación que yo haya visto jamás. 

Tal vez tú mismo hayas experimentado algo de esto, 
por ejemplo cuando te has quedado completamente 
absorto viendo jugar a un gatito. He aquí una fórmula, 
tan buena como cualquier otra de las que yo conozco, 
para la contemplación: Vive totalmente en el presente. 
Y un requerimiento absolutamente esencial, por increí-
ble que parezca:  Abandona todo pensamiento acerca 
del futuro y acerca del pasado.  Debes abandonar, en 
realidad, todo pensamiento toda frase, y hacerte to-
talmente presente.  Y la contemplación se produce.

4   DE MELLO,  Anthony.  El Canto del Pájaro.  Santander :  Sal Terrae,  1982. p. 32.
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Brownie, el perro de la historieta anterior, se centra con 
todos sus sentidos en el mono que vio en la copa del árbol; 
y, como no tiene entendimiento, no hay posibilidad de dis-
tracción.  ¿Qué pasa, en cambio, con un ser humano? Tiene 
entendimiento y en su repertorio intelectual, la palabra mono, 
con la cual puede manejar esta situación... 

Para Brownie el olor, color, forma, textura del mono, son 
percibidos	 en	 forma	 específica	 e	 inmediata... para el ser 
humano la realidad es mediada por el lenguaje, pronuncia 
la palabra y ella tiene el poder de sustituir todos los atributos 
concretos de ese mono... 

La palabra es fruto de una abstracción: hay cientos de posi-
bilidades	de	monos	distintos;	no	está	especificando	si	es	un	
gibón, tití, macaco, mandril, mono aullador, etc. 

El lenguaje puede aislar del acercamiento a esa realidad 
concreta que tiene color, olor, textura, sonidos, sabores...

La consciencia sensorial es una oportunidad de retorno a 
lo real... a contemplarlo, gustarlo, saborearlo, descubrirlo en 
su inmensa riqueza... 
El	retorno	a	contactar	la	realidad	en	su	especificidad	es	una	
oportunidad de enriquecimiento que prepara al estudiante 
para una mejor captación de sí mismo y de la pluralidad de 
sus emociones que van determinadas por las sensaciones 
corporales.

Fabricantes de etiquetas 5

 
La vida es como una botella de buen vino. Algunos 
se	 contentan	 con	 leer	 la	 etiqueta.	Otros	 prefieren	
probar su contenido.
En	cierta	ocasión	mostró	Buda	una	flor	a	sus	discípu-los	
y les pidió que dijeran algo acerca de ella.
Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio.
Uno	 pronunció	 una	 conferencia	 filosófica	 sobre	 la	
flor.	Otro	creó	un	poema.	Otro	 ideó	una	parábola.	
Todos tratando de quedar por encima de los demás.  
¡Fabricantes	de	etiquetas!	Mahakashyap	miró	la	flor,	
sonrió y no dijo nada. Sólo él la había visto.
¡Si	tan	sólo	pudiera	probar	un	pájaro,	una	flor,	un	árbol,	
un rostro humano...! Pero ¡ay! ¡No tengo tiempo! Estoy 
demasiado ocupado en aprender a descifrar etiquetas 
y en producir las mías propias. Pero ni siquiera una 
vez he sido capaz de embriagarme con el vino.

Sería ideal que llegáramos a recuperar la consciencia senso-
rial, para acercarnos más a la realidad de la vida, y disfrutar 
plenamente de ella, hay tantos placeres sanos que perdemos 
a diario por vivir excesivamente en la cabeza.

“Deja tu cabeza y vete a tus sentidos”, solía repetir Fritz 
Perls, el fundador de la psicoterapia Gestalt.
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A continuación presentamos la descripción 
de cada una de las partes de los talleres:

Eje

Logro

Recursos

Motivación

Responde al ámbito relacional del estudiante, que queremos abordar por medio 
de la sesión (Persona, Familia, Pares y Sociedad).

Responde a una parte del proceso de desarrollo de la habilidad, que pretende-
mos sea alcanzado por el estudiante  a partir de la vivencia del taller.

 
Hace referencia a los elementos materiales, que se necesitan para el adecuado 
funcionamiento del taller.

Es una actividad corta, que permite, disponer a los estudiantes, para el aprendizaje, 
despertar el interés, retomar temas anteriores y encaminar la actividad central.
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Es la actividad más importante del taller, ya que su desarrollo permite alcanzar 
directamente el logro.

Este espacio, esta planteado para que los estudiantes socialicen el aprendizaje 
que	se	obtuvo,	se	clarifiquen	los	conceptos	y	se	reciban	retroalimentaciones.

Son elementos que facilitan al docente, la realización del taller, antes, en el 
transcurso y después de su realización.

Es la actividad complementaria, que le permite al estudiante, reforzar lo apren-
dido, fuera del aula.

Actividad Central

Plenaria

Para Tener en Cuenta

Experiencia Pedagógica

Eje
Logro
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Descubre la diferencia entre 
ver y mirar.

Agudiza los sentidos del gusto 
y el tacto, a partir de estímulos 
externos.

Reconoce la totalidad de su 
cuerpo, como sentido táctil.

Examina su entorno, y descubre 
sonidos y ruidos.

4

Persona

Familia

Pares

Sociedad



habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad                              Proceso de desarrollo de la habilidad      

29

Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la habilidad      Proceso de desarrollo de la

Aumenta su sensibilidad visual,
apreciando en detalle diferentes 
objetos.

Emplea sus sentidos, para percibir 
a los integrantes de su familia.

Explora características, de ob-
jetos y personas, a partir de sus 
percepciones táctiles. 

Diferencia, los estímulos auditi-
vos de su entorno, en  agrada-
bles y desagradables.
Integra sus sentidos para ampliar 

sus percepciones

Descubre diferencias, en el valor 
que se da, a las percepciones

Identifica	 elementos	 comunes,	
con sus compañeros, que afectan 
negativamente sus sentidos.

Lleva  a cabo acciones concretas, 
que generan sensibilidad social.

5 6

Expansión de la consciencia sensorial
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