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PRESENTACIÓN 
 

 

La presente investigación pretende alcanzar el afianzamiento del trabajo en equipo 

de la categoría juvenil de la selección de Cundinamarca femenina de voleibol. En la 

que se, en la que se realizo la implementación de este instrumento de juegos 

cooperativos en la fase de  calentamiento de los entrenamientos; aplicando el juego 

cooperativo, que por su estructura (interacción, cooperación, aceptación, respeto y 

tolerancia) y su lema jugar con otros, no contra otros, contribuye de manera positiva a 

la consecución de un ambiente mejor para las jugadoras.  

 Los juegos cooperativos son un medio que, aplicado con rigurosidad y constancia, 

permite y facilita procesos de autoconocimiento, interacción, socialización, e 

inclusión, en la comunidad no solo escolar sino deportiva. Los Educadores Físicos, 

entrenadores y los maestros en general, deberían educar e inculcar este tipo de 

juego en las labores cotidianas y asegurar en las personas un futuro lleno de goce, 

honestidad, respeto y colaboración consigo mismo y con los demás. 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de una investigación de carácter 

didáctico que busca presentar una herramienta pedagógica para favorecer los 

procesos de convivencia saludable y rompe hielos, entre las jugadoras de esta 

categoría. Para este propósito se utilizaron los juegos cooperativos, los cuales han 

mostrado en investigaciones anteriores su utilidad para la resolución de conflictos y 

los buenos resultados de trabajo en equipo. 

Finalmente, esta investigación busca determinar los efectos de un programa de 

juegos cooperativos a nivel deportivo. 
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1. PROBLEMÁTICA 

 

Mediante un diagnostico y reconocimiento de la situación (ver página 45), se realiza 

la siguiente apreciación Las deportistas que ingresan a una liga departamental son 

de características heterogéneas tanto en rasgos convivenciales como en los 

deportivos y se han marcado en la mayoría de las ocasiones con falta de cohesión 

debido a que han sido formadas por diferentes entrenadores los cuales dejan su sello 

personal en cada una.   

Lo anterior genera dificultades en lo que respecta a la cohesion del équido debido a 

que cuando se ingresa a un lugar nuevo es difícil entablar una relación con alguien 

tan rápidamente, especialmente cuando se necesita que esas personas trabajen 

juntas para el mismo fin, sabiendo que al momento en que se realiza una 

convocatoria se reúnen 5 o 6 personas que juegan en la misma posición, esto es un 

factor determinante ya que la naturaleza del ser humano es competitiva y cada quien 

busca sobresalir para poder tener un lugar entre los seleccionados, generando 

choques directos entre las jugadoras pues cada una pretende ser la mejor.  De esta 

forma también se obstaculiza el trabajo del entrenador, que afecta de alguna u otra 

forma el rendimiento. 

Otro factor predominante es la edad,  que para esta categoría oscila entre los 15 y 17 

años, esta etapa, como es bien sabido por todos comprende la adolescencia, que es 

la edad que sucede a la niñez; el periodo del desarrollo humano comprendido entre la 

niñez y la edad adulta, durante el cual se presentan los cambios más significativos en 

la vida de las personas, en el orden físico y psíquico.  

La definición  de un matiz sociológico1: periodo de la vida de una persona durante el 

cual, la sociedad deja de considerarla como un niño, pero no le concede ni el status, 

                                            
1
 SCHOECK HETMUT, Diccionario de Sociología. Barcelona: Herder. 1973. Pág. 674. 
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ni los roles, ni las funciones del adulto2. En esta etapa trata de conquistar el acabado 

de su independencia y búsqueda de una identidad aceptable para sí mismo.   

El trabajo en equipo se ve a paso lento en todo el proceso de entrenamiento debido a 

que  semanas antes de una competencia se decide quienes van en representación y 

para algunas de las jugadoras es frustrante el no poderse desenvolver 

adecuadamente en su rol por falta de unión, y de relación con jugadoras que tal vez 

tienen más experiencia o una personalidad más asertiva que se traducen en una 

rivalidad innecesaria que no es perceptible muchas veces ni por ellas mismas. 

Este tipo de problemáticas que no son ajenas a las ligas de cualquier deporte, 

fraccionan el desenvolvimiento de los jugadores y se ve reflejado en las situaciones 

reales de juego.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
  J. Martínez-Costa, ñBiolog²a, Personalidad y Conductaò, 2Û ed. Paraninfo, pg. 236 
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1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

 

¿Cuáles son los cambios que se originan al aplicar la propuesta didáctica Juegos 

cooperativos: una herramienta para afianzar el trabajo en equipo de la categoría 

juvenil de la  selección de Cundinamarca femenina de voleibol? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante la práctica y participación desarrollada  en el equipo de la categoría 

juvenil de la selección de Cundinamarca femenina de voleibol se evidencian 

contantes comportamientos individualistas y diferentes rasgos convivenciales que 

se manifiestan en el rendimiento deportivo del equipo y son algunos de los 

asuntos relacionados con comportamientos aislados e indiferentes, que se deben 

atender durante el desarrollo de los entrenamientos. Es común que en la mayoría 

de las sesiones se presenten dificultades entre compañeros, induciendo al 

entrenador a la continua interrupción de las sesiones para prestar atención a tal 

problemática; situación que afectan seriamente el desarrollo armonioso del 

proceso de entrenamiento, o a que no se preste atención y los roces comiencen a 

tener un tamaño mayor. 

Es por esto que la estructura de los juegos cooperativos posee entre sus 

componentes la inclusión y la participación de todos los integrantes del grupo: 

todos tocan, todos juegan, todos eligen, todos lanzan; es una diversión donde se 

descarta todo tipo de eliminación, y el carácter competitivo se relega a un 

segundo plano. Además, en éste tipo de juego se tiene en cuenta la 

responsabilidad colectiva, para el logro de los objetivos.  

 

En este proyecto se busca busca que con la aplicación de un instrumento que 

aquí mismo se diseño y se implemento se afiance el trabajo en equipo en el 

momento previo al calentamiento general y específico, de igual forma en el 

momento de vuelta a la calma utilizándolo como rompe hielos para generar 

empatía dentro del equipo y que así se creen lazos de fraternidad, los cuales 

contribuyan a la mejora en el contexto del juego y de las relaciones de los 

integrantes del equipo,  se estima que con el desarrollo de esta propuesta 

didáctica se generé un mejor desenvolvimiento en la situación real de juego y en 

actitudes mediadoras, propositivas, tolerantes que se vean reflejadas en el 

aspecto social y en la cancha de juego. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Verificar los cambios que se generan al aplicar la propuesta didáctica Juegos 

cooperativos: una herramienta para afianzar el trabajo en equipo de la categoría 

juvenil de la  selección de Cundinamarca femenina de voleibol. 

 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

¶ Identificar la problemática del trabajo en equipo de la categoría juvenil de 

voleibol de la liga de Cundinamarca. 

¶ Implementar la propuesta didáctica para el afianzamiento del trabajo en equipo 

de la categoría juvenil de la selección de Cundinamarca femenina de voleibol. 

¶ Determinar los cambios que se originan al aplicar la propuesta didáctica en el 

trabajo en equipo de la categoría juvenil de la selección de Cundinamarca 

femenina de voleibol. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 

4.1 EL JUEGO  

Es conveniente especificar lo que se entiende por juego a fin de establecer los 

parámetros sobre los cuales se va a trabajar el problema seleccionado, a tal efecto  

en el siguiente apartado se hará una aproximación a este concepto. 

4.1.1. Generalidades del juego 

Esta actividad es fundamental para el desarrollo del ser humano, tanto a nivel 

filogenético como ontogénico3. 

Cuando se habla de juego nos referimos a una actividad muy especial que cumple 

una serie de características distintivas capaces de convertirla, desde el punto de vista 

del que juega, en una forma única de entender la realidad. 

Esta vivencia del juego es la que permite al niño en crecimiento desarrollar y entrenar 

sus capacidades personales (motrices, cognitivas, sociales, afectivas), adentrándose 

sueto 1tinamente en nuevas formas de comprender el mundo y a sí mismo como 

parte de él. Esto hace del juego un elemento imprescindible para el completo y 

óptimo desarrollo. 

 

4.1.2. Conceptualización del juego 

Efectuar una aclaración conceptual de una noción tan ampliamente utilizada e 

integrada por tantos aspectos como lo es el juego resulta arduo.  Es por ello que 

todas las definiciones provenientes de disciplinas tan dispares, como la sociología, la 

                                            
3
 FERRERES ORTÍ, Joan. La animación deportiva, los juegos y los deportes alternativos. España: 

INDE. 2004. Pág. 39. 
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pedagogía,  la antropología, la recreación, etc... No serán más que una aproximación 

parcial sin que el concepto refleje en su totalidad.  

Etimológicamente el juego viene del latín Locus, la cual viene a significar diversión, y 

broma. 

A pesar de la raíz latina de la palabra juego, Platón ya había estimado en su obra la 

república había mencionado el juego. Para los antiguos juegos vendría a significar 

acciones propias de los niños y expresaba principalmente lo que entre nosotros se 

denomina hoy ñhacer chiquilladasò, concepto diferente a la palabra Locus4.   

Buscando una mayor aproximación hacia el concepto, el antropólogo Johan 

Huizinga5 definirá juego como: una acción libre ejecutada ïcomo si-  y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella 

provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado 

espacio. 

Otra definición de Huizinga es que el juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla  dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas  absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente6.  

 

A partir de las definiciones podemos plantear los rasgos que definen juego desde las 

diferentes perspectivas teóricas que podrían concentrarse en la siguiente tabla. 

                                            
4
 PETROVSKY, V. A. Psicología pedagógica y de las edades. Editorial Pueblo y Educación. La 

Habana. Cuba. 1970. 
 
5
 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial. 2004. 

6
 Ibíd.  
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Tabla N° 1 

A partir del análisis efectuado al ver la anterior tabla, Ferreres nos muestra que hay 

conceptos que van ligados a la propia naturaleza del juego y son los siguientes:  

libertad, voluntariedad, finalidad intrínseca, ficción, diversión, adaptación, acuerdos, 

reglas, improductividad, pasatiempo, incertidumbre, placer, esfuerzo y participación 
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activa por parte del jugador, por ellos se puede considerar que ñel juego es una 

actividad pura, espontanea y placentera que nos desplaza de la realidad, 

contribuyendo enormemente al desarrollo integral de la infancia y adolescencia y que 

acaba siendo una forma de mejor calidad de la vida en el adultoò7.  

 

4.1.3 El juego como actividad transicional a la actividad deportiva 

En este trabajo de grado se pretende abordar la temática del juego desde un tópico 

que explique un poco más allá de lo que puede ser la conceptualización etimológica 

de la palabra como tal; lo que realmente se pretende es hacer un análisis desde su 

actividad transicional que va encaminada hacia la actividad deportiva, no obviando el 

ser humano contiene muchas esferas y desarrolla muchas capacidades, en este 

apartado se estudiará este desarrollo de las capacidades. 

 

 

4.1.4 El juego en el desarrollo de las capacidades 

En el deporte, el cuerpo es el instrumento principal para desarrollar o potenciar las 

capacidades motrices, cognitivas, individuales y sociales de una manera adecuada, 

donde el movimiento corporal es considerado, junto a las demás manifestaciones 

humanas, como un agente proyector de cultura y socialización. El juego ha ayudado 

a que esta concepción, persiga el enriquecimiento motriz a partir de las propias 

vivencias y no por la automatización de movimientos, para que al final se llegue a 

realizar un trabajo motor inteligente en función de las necesidades y sea capaz de 

relacionarse con los demás, aceptarse a sí mismo, expresarse y manifestar su 

capacidad creativa, imaginación, emotividad, espontaneidad, sensibilidad. 

 

                                            
7
 FERRERES ORTI, Joan. La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. España: INDE. 

2004. Pág.  65 
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Entendemos por tanto, que en el ámbito educativo y deportivo, en definitiva lo que se  

trata de desarrollar las capacidades  motrices, sociales, cognitivas e individuales8, 

(gráfico 1) estableciendo en qué tipo de capacidades se va a poner más o menos 

énfasis, ñya que esto será lo que condicione el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

por ende la evaluaciónò9. 

 

Grafica N° 1 
Rivera y Trigueros. Pedagogía Lúdica. 

 

Rivera y Trigueros10  recogen cuatro capacidades distintivas que enmarcan el ser 

humano y las definen de la siguiente forma: 

¶ Las capacidades cognitivas, estarían entroncadas con aprendizajes 

intelectuales, fundamentalmente con el aprendizaje de conceptos, hechos o 

principios. 

¶ Las capacidades individuales, hacen referencia al reconocimiento de uno 

mismo, de sus posibilidades y limitaciones, que determinan el 

autoconocimiento, el autocontrol y la autoestima.  

¶ Capacidades motrices, están en relación a las posibilidades de ejecución, 

dependiente de los aprendizajes procedimentales.  

                                            
8
 TRIGUEROS CERVANTES, Carmen y  RIVERA GARCIA, Enrique.  Pedagogía Lúdica. Madrid, 

España. 1998. Pág. 2. 
 
9
 Ibíd.  

10
 Óp. cit,  Pág. 3. 
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¶ Capacidades sociales, son  aquellas que van posibilitar el desenvolvimiento 

dentro de un grupo social. 

 

Se debe considerar que el desarrollo de todas estas capacidades se debe realizar 

de forma conjunta, aunque es cierto que se puede poner el acento en unas u 

otras.  

Es decir, según el trabajo realizado por Cervantes y Rivera, si desarrollamos las 

capacidades motrices nos encontraremos con un trabajo fundamentalmente 

tecnicista (gráfico 2) llevado fundamentalmente a cabo desde las tareas 

procedimentales11. 

 

Grafica N° 2  
Rivera y Trigueros. Pedagogía Lúdica. 

 

Mientras que si el trabajo se centra en los aspectos sociales estaremos más 

cercanos a un enfoque axiológico (gráfico 3), en el que las tareas procedimentales y 

conceptuales estarán condicionadas por las tareas actitudinales que centrarán el 

trabajo.  

                                            
11

Óp. cit, Pág. 3.   
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Gráfica N°3 
Rivera y Trigueros. Pedagogía Lúdica. 

 

4.1.4.1 El juego en el desarrollo de las capacidades cognitivas  

Referente intermedio entre aquel que los alumnos construyen desde sus vivencias 

cotidianas y las relaciones con el entorno que le rodea.  

En este sentido el juego es un conocimiento experiencial del alumnado de un valor 

inestimable: ñel juego no es s·lo juego infantil. Jugar, para el niño y para el adulto..., 

es una forma de utilizar la mente e  incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la 

mente. Es un marco en el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el que 

poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía12ò, Por ello no debemos subestimar 

la utilización del juego para el desarrollo de las capacidades cognitivas. 

 

 4.1.4.2  El juego en el desarrollo de las capacidades individuales  

Como señala Bruner13  la escolarización es uno de los compromisos institucionales 

más tempranos fuera de la familia, no debe sorprender que juegue un papel crítico en 

la formación del Yo.  

Considerando el auto concepto como forma en que cada persona se valora y evalúa 

a sí misma existen dos elementos importantes que lo constituyen y son la confianza y 

                                            
12

 BRUNER, J. Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza. 1984, Pág. 219. 
13

 Óp. cit., Pág. 127. 



 
18 

la seguridad que tienen las personas a sí mismas, Este auto concepto se va 

desarrollando desde los primeros meses de vida, aceptando sus características tanto 

físicas como psicológicas, y en este sentido el juego tiene un papel preponderante 

cuando posibilita que los niños y niñas se puedan enfrentar y resolver situaciones 

difíciles o nuevas, en las que utilizará sus recursos tanto internos como externos, 

fomentando sus cualidades afirmando su lugar en el grupo y aprendiendo a aceptar 

sus  defectos14.  

 

4.1.4.3  El juego en el desarrollo de las capacidades motrices 

El desarrollo de las capacidades motrices teniendo como punto de referencia el juego 

pretende lograr que se vayan cubriendo las necesidades motrices que van surgiendo 

en cada una de las etapas evolutivas del niño y de la niña, facilitándoles los 

aprendizajes motrices, ayudándole a alcanzar una autonomía cada vez más real y 

una aceptación y conocimiento de si mismo, dando respuesta a los problemas de 

movimiento que se le plantean al individuo en la vida real. En este sentido el 

desarrollo de las habilidades motrices se va a orientar principalmente hacia la 

creación de la base de la motricidad; así no hay que olvidar que sobre ellas se van a 

construir las habilidades que tan importante papel van a jugar en la enseñanza de los 

deportes. Ejemplificando lo expuesto podemos  asimilar el aprendizaje motor a la 

construcción de una pirámide, donde necesitaremos del escalón inferior para edificar 

los escalones superiores. 

 

                                            
14

 TRIGUEROS CERVANTES, Carmen y  RIVERA GARCIA, Enrique.  Pedagogía Lúdica. Madrid, 
España. 1998. Pág. 5. 



 
19 

 

Grafica N° 4 
Rivera y Trigueros. Pedagogía Lúdica. 

 

Las habilidades perceptivo motrices, van encaminadas a que niños y niñas  

adquieran los patrones de movimiento básicos, para construir a partir de ellos el resto 

de habilidades motrices, siendo fundamental para ello el conocimiento y control del 

propio cuerpo y de las relaciones de este con el tiempo y el espacio. De manera 

sucinta podemos definir las habilidades perceptivo-motrices como15:  

Estructuración espacial: toma de conciencia del espacio en el que no movemos  

determinado por los estímulos que en él se producen (objetos y sucesos). 

Estructuración temporal: es la percepción del tiempo, o toma de conciencia de  la 

realidad de la existencia, a partir de los cambios o hechos que suceden. La 

estructuración espacial, posee dos componentes:   

El orden: puntos de referencia que suponen los cambios que suceden. La 

percepción del orden viene impuesta por el exterior y no necesita ninguna actividad 

perceptiva.  

La duración: tiempo físico, medido en minutos, segundos..., que separa dos puntos 

de referencia temporales.   

                                            
15

 SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando. FERNANDEZ GARCIA, Emilia. Evaluación de las habilidades 
motrices básicas, España: INDE. Pág. 30. 2007. 
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Estructuración espacio-temporal: También denominado ritmo, es un concepto  que 

se encuentra dentro de la percepción temporal, siendo el orden y la  proporción del 

tiempo. 

Las Habilidades básicas, se pueden a definir ñcomo pautas motrices o movimientos 

fundamentales, que no tienen en cuenta ni la precisi·n, ni la eficienciaò16, se trataría 

por tanto de movimientos naturales y que pretenden dar respuesta a los problemas 

de movimiento que se le plantean al individuo en la vida real. Normalmente la escuela 

americana las divide en locomotoras y manipulativas, otros autores, como Sánchez 

Bañuelos17  en: movimientos que implican el manejo del propio cuerpo y movimientos 

en los que la acción principal se centra en el manejo de objetos, tal es el caso de los 

lanzamientos. Al considerar que se asientan en determinados patrones motrices 

elementales y habilidades perceptivo-motrices, que permiten al niño resolver 

situaciones motrices genéricas, realizamos una clasificación que contempla  

desplazamientos,  saltos, giros, lanzamientos y recepciones.  

Estas habilidades básicas van a evolucionar poco a poco, teniendo cada vez un  

mayor grado de dificultad.  Los juegos motores que desarrollan este tipo de 

habilidades son muy numerosos abarcando desde juegos tradicionales, hasta juegos 

pre deportivo.  

Las habilidades genéricas son entendidas como el último paso antes de llegar a  las 

habilidades especificas (gestos técnicos deportivos), siendo habilidades adquiridas y 

que por tanto requieren de un mayor proceso de aprendizaje que las básicas por ello 

suelen relacionarse con gran facilidad con deportes concretos; quizás sea este el 

motivo por el que la gran mayoría de autores no contempla su trabajo dentro de la 

Educación Física  Básica, dejando su aprendizaje al campo del deporte18.  

 

                                            
16

 TRIGUEROS, C. Educación Física de Base. Granada: Gioconda. Pág. 57. 1991. 
 
17

 SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. Madrid: 
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4.1.4.4  El juego en el desarrollo de las capacidades sociales  

El juego es uno de los primeros lenguajes del niño y de la niña y una de sus primeras 

actividades, a través del cual conoce el mundo que lo rodea incluyendo las personas 

y los objetos, siendo el juego tradicional enseñado por padres/madres y 

abuelos/abuelas una de las manifestaciones del juego más habituales en las 

primeras edades, contribuyendo de forma significativa al proceso de socialización de 

los niños y niñas19, favoreciendo la autonomía y responsabilidad en los mismos y 

promoviendo la  imaginación y creatividad de los niños al tener que adecuarse en 

cada ocasión  a las  necesidades espaciales, temporales, materiales y personales. 

 Las interacciones que establecen los niños entre sí, afectan al desarrollo de las 

capacidades sociales. Según Rubin estas relaciones, además de proporcionar 

oportunidades para el aprendizaje de destrezas sociales permiten que los niños 

puedan comparar sus relaciones y resultados para fomentar un sentimiento de 

pertenencia al grupo que les va a aportar un tipo de seguridad que no puede 

trasmitirles la familia20. 

También fomenta el diálogo y el consenso entre los niños y/o adultos, al tener que 

concretar las reglas, espacios, orden en el juego, etc., viéndose favorecida la 

comunicación entre los jugadores, que en ocasiones  es multiïgeneracional21, 

presentando la enseñanza de los juegos por miembros familiares de mayor edad un 

alto grado de significatividad para los niños.  

 

4.2 JUEGO COOPERATIVO 

Antes de exponer el tema de los juegos cooperativos vale la pena resaltar la temática 

relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo, el cual encierra la 

esencia de los juegos cooperativos. 

                                            
19

 Ibíd., Pág. 12 
20

 RUBIN (1980). Citado por: CORRAL, Antonio y PARDO, P.  Psicología Evolutiva 1 ï Introducción al 
desarrollo. Madrid: UNED. Pág. 274. 2010. 
21

 LINAZA, J. L. ñEl juego y los deportes como instrumentos pedag·gicos en la Ense¶anza Secundaria 
Obligatoriaò. En Aula de innovación educativa nº52-53; pp.31-35. (1996).  



 
22 

El proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo como estrategia de la Educación 

F²sica escolar, ñse basa en la corresponsabilidad de los alumnos en cuanto al ®xito 

en el aprendizaje; No basta lograr los propósitos individualmente, sino que es 

necesario que los educandos intervengan y se interesen en coadyuvar para que 

todos los compañeros alcancen los objetivos propuestosò22. El desarrollo de la clase 

enfocada al aprendizaje cooperativo se caracteriza por la ayuda recíproca entre 

alumnos, los cuales integrados en equipos de trabajo, desempeñan distintos papeles 

con el objetivo de propiciar la interacción y por ende beneficiarse de la actividad 

constructiva de conocimiento.   

Es John Dewey quien promulga una pedagogía que devela la estructura social 

cooperativa, considerando como rasgos principales de ella, la actividad y la libertad, 

porque se promueve la participación, la toma de decisiones y la experiencia de 

trabajo en comunidad. Jos® Antonio Torres Sol²s dice que ñen la metodolog²a escolar 

debe prevalecer la cooperación y la participación, una metodología que active las 

capacidades de construcción, de producción y de creatividad conforme con una ética 

de servicio socialò 23, en caso contrario ñel ni¶o es prematuramente lanzado en la 

región de la competencia egoísta, y precisamente en la dirección en la que la 

competencia es menos deseable; es decir, en lo espiritual y lo intelectual, donde la 

ley que debe regir es la de la cooperaci·n y la participaci·nò (Dewey, citado por 

Torres Solís).  

 

Se reconoce a Lev Semenovich Vigotsky como el precursor de la sicología socio-

histórica o sociocultural, quien desde esta notable ciencia aborda los temas 

considerando que las transformaciones históricas en lo material y en consecuencia 

en lo social, ocasionan cambios en la conciencia y en la conducta del ser humano. 

Para Vigotsky, un determinante fundamental de la evolución psicológica del individuo 

es su actividad laboral con la ayuda de instrumentos como el lenguaje, el cual 
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participa como mediador en la construcción de significados y en la incorporación de 

estos a la estructura cognitiva. Frente al tema F. Engels, (citado por Torres Solís) 

interpreta ñel trabajo y el habla fueron los dos est²mulos m§s importantes, bajo cuya 

influencia se llevó a cabo el proceso de evolución humanaò24.  

 

 La evolución de los procesos psicológicos superiores del individuo se da en la 

interrelación con los demás, llevando una vida social activa, evidenciando unos 

profundos cambios desde todo punto de vista primero desde lo interpersonal, y luego 

intrapersonal. Éste proceso evolutivo Vigotsky lo expresa en la ley de doble 

formaci·n de los procesos psicol·gicos superiores: ñ...en el desarrollo cultural del 

niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social, y más tarde, a nivel 

individual; primero entre personas, y despu®s en el interior del propio ni¶oò25. Éste 

principio aclara más el panorama frente a la influencia de la interacción social en el 

aprendizaje, situación que debe ser aprovechada desde la Educación física.  

Otro asunto que se halla vinculado al proceso de interiorización tiene que ver con lo 

que en psicología socio histórico denominan ñzona de desarrollo pr·ximoò. Con ®ste 

termino se evidencia la relación entre aprendizaje y desarrollo, como un ejemplo claro 

de cooperación al servicio del aprendizaje. Se ha comprobado que los alumnos que 

trabajan en compañía resolviendo tareas o solucionando un problema, aprenden 

unos de los otros e incorporan novedosa metodologías de estudio lo cual genera 

nuevos conocimientos.  

Las Interacciones cooperativas deben ser presenciales, ya que es la única manera 

como se puede concretar la influencia recíproca al ayudar, retroalimentarse, 

motivarse. La estrategia aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades de diferente 

tipo: de comunicación, análisis, organización entre otras, especialmente las que son 

esenciales para un aprendizaje constructivo, como escuchar, registrar, programar 

tiempo y recursos, seleccionar lo prioritario, y expresarse con pertinencia, y así como 

competencias de interacción.   
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En el trabajo cooperativo se requiere desarrollar en los participantes las habilidades 

para actuar en equipo, por ello es necesario ñcultivar en los alumnos competencias 

sociales de trabajo colectivo, como la comunicación eficiente, la intervención 

deliberada para influir en el aprendizaje de los compañeros, saber exponer sus 

puntos de vista, y adoptar una actitud positiva para solucionar los conflictosò26. 

La interacción cooperativa conduce a los miembros de los grupos a desarrollar y 

coordinar sus actividades con eficiencia para enfrentar y superar el conflicto socio 

cognitivo que se presenta con la divergencia, pero que precisamente es lo que 

enriquece el conocimiento y genera un mayor desarrollo cognitivo y físico en ellos. 

Según lo planteado por Orlick, citado por Navarro, los juegos cooperativos son 

aquellos cuyo modelo encierra cambios de las formas lúdicas con la intención de 

reeducar a la sociedad con otros juegos, que por su estructura favorezcan sus 

objetivos, que son de naturaleza socio-cultural y profundamente pedagógicos. "Los 

juegos cooperativos son juegos sin perdedores, que se juegan con otros, más que 

enfrentados a otros"27 

 Los juegos cooperativos no son juegos diferentes a otros, sólo que su esencia radica 

en relegar a un segundo lugar el sentido competitivo (el ser ganador o perdedor), lo  

que induce a los ni¶os a competir de una forma sana, para Orlick ñlos componentes 

de los juegos cooperativos son: la cooperación, la aceptación, la participación y la 

diversión; desde lo pedagógico éstos componentes dilucidan el compartir del juego 

con fines recreativos en donde se fomenta la participación, la comunicación, la 

cooperación, lo que en términos generales conducen a los niños a adoptar conductas 

pro socialesò28 y agrega ñIgualmente, los juegos cooperativos hacen más libres a los 

niños, más creativos, más libres de exclusiones y más libres de las posibles 

agresionesò29.    Por esta razón este tipo de juegos permiten la participación de todas 

las personas, sin discriminación, ya que se trata de trabajo en equipo sin importar los 
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resultados, mucho menos si hay un perdedor o un ganador; lo más importante es 

respetar lo que piensa el otro y la interacción con éste, así juntos idear y alcanzar un 

objetivo común, dejando de lado el egoísmo y la competencia.  

 

ñLa aplicación de los juegos cooperativos genera aportes positivos al desarrollo 

individual y a las relaciones socio afectivas y de cooperación intra grupo en el 

contexto del aula, lo que evidencia el carácter pedagógico centrado en fomentar las 

conductas pro socialesò30. Así lo expresa Garaigordobil, citado por Navarro en el libro 

ñEl af§n de jugarò.   

Los juegos cooperativos son ñaquellos juegos en los que para conseguir un resultado 

se requiere que todo el grupo asuma los mismos objetivos y reglas, que todos 

participen y que la cooperación se realice en forma coordinada, con el fin de emplear 

al m§ximo las energ²asò31. Tambi®n dice ñque las actitudes de colaboraci·n llevan 

asociadas el desarrollo del auto concepto, de la empatía, el aprecio hacia uno mismo 

y hacia los demás, de la comunicación, las relaciones sociales, además aumenta la 

alegría, ya que desaparece el miedo al fracaso y a ser rechazado por los dem§sò32. 

Tomando como referencia a Johnson, citado por Omeñaca y Ruiz33, podemos 

distinguir tres tipos de juegos:  

¶ Juegos con estructura de meta individualizada: los objetivos de la actividad lúdica 

para cada persona no están relacionados con los del resto, de tal modo que no se 

fomenta interacción de ningún tipo, y en consecuencia no existe relación directa 

entre el éxito o el fracaso conseguido por las distintas personas dentro del juego. 

¶ Juegos con estructura de meta de competición: uno sólo puede alcanzar los 

objetivos a costa de los otros del mismo grupo; los éxitos individuales en la 

                                            
30

 NAVARRO. , Óp. Cit. 
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 MOSQUERA, María José y otros. No-violencia y deporte. Barcelona. INDE. 2000. 
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 RUIZ OMEÑACA Jesús V. y OMEÑACA CILLA Raúl. Juegos cooperativos y educación física. 
Barcelona: Paidotribo, 1999.  Pág. 46 
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consecución del objetivo del juego van unidos al fracaso del resto de los 

participantes. 

¶ Juegos con estructura de meta de cooperación: los objetivos que el juego marca 

para cada persona van unidos a los demás, de modo que cada uno alcanza su 

meta sólo si el resto de los participantes alcanza la suya.  

De la combinación de estas tres estructuras surgen según Omeñaca y Ruiz estas tres 

estructuras: 

¶ Juego de cooperación intragrupal con competición entre grupos: estructura 

mixta que lleva a cooperar con los miembros del propio grupo en la 

competición con los del grupo rival. 

¶ Juego paradójico: se distribuyen los papeles de forma cambiante, de modo 

que la actuación individual puede ser de cooperación o de oposición con 

respecto a cada uno de los participantes dependiendo del momento y de la 

situación, Parlebás. 

¶ Juegos de resolución: el planteamiento de la actividad lúdica lleva a la 

búsqueda de solución para las diferentes situaciones-problema. Sin embargo, 

Omeñaca y Ruiz  consideran que esta categoría no es excluyente y resulta 

compatible con cualquiera de las ya señaladas34. 

¶ Los juegos cooperativos nos permiten solidarizarnos en grupo, además están 

libres de competencia, lo cual nos permite jugar sin esperar un resultado 

cuantificable, como lo plantea Antonio Vincent en su artículo:   

Los juegos cooperativos son juegos en los que la colaboración 

entre participantes es un elemento esencial. Ponen en cuestión 

los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima 

distendido y favorable a la cooperación en el grupo. Pretenden 

que todos/as tengan posibilidades de participar, y en todo caso, 

de no hacer de la exclusión/discriminación el punto central del 
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juego. Evitan el estereotipo del "buen" o "mal" jugador, en cuanto 

que todo el grupo funciona como un conjunto en el que cada 

persona puede aportar diferentes habilidades y/o capacidades
35

. 

Son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los 

juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 

solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. 

Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las 

metas individuales. Los individuos juegan con otros y no contra los otros; juegan para 

superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros.  

 

Orlick considera al juego cooperativo una actividad liberadora ya que:  

¶ Libera de la competición. El objetivo es que todas las personas participen para 

alcanzar una meta común.  

¶ Libera de la eliminación. Se busca la participación de todos, la inclusión en vez 

de la exclusión.  

¶ Libera para crear. Las reglas son flexibles y los propios participantes pueden 

cambiarlas para favorecer una mayor participación o diversión.  

¶ Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tienen en sus manos la decisión 

de participar, de cambiar las normas, de regular los conflictos, etc.  

¶ Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la unión de 

esfuerzos, desaparecen los comportamientos agresivos hacia los demás36. 

Conseguir una finalidad en común, combinando sus habilidades y uniendo sus 

esfuerzos, los jugadores compiten contra elementos no humanos, en lugar de 

competir entre ellos, tratando de conseguir una meta.   

Los juegos cooperativos eliminan el miedo a equivocarse y la angustia por el fracaso, 

dado que el objetivo no es ganar sino, reafirmar la confianza en los jugadores como 
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personas aceptables y dignas, sentimientos que están en la base de una elevada 

autoestima necesaria para el desarrollo armónico de la personalidad.  

  Además, en esta nueva forma de jugar, el valor del niño no es destruido por la 

puntuación, y ello promueve que tanto la actividad como los compañeros sean vistos 

más positivamente. Los participantes jugando cooperativamente aprenden a 

compartir, a ayudarse, a relacionarse con los demás, a tener en cuenta los 

sentimientos de los otros y a contribuir a fines comunes.37 

  JUEGOS COMPETITIVOS JUEGOS COOPERATIVOS 

Son divertidos solo para algunos Son divertidos para todos 

La mayoría experimenta un sentimiento de 
derrota. 

Todos tienen un sentimiento de victoria. 

Algunos son excluidos por falta de habilidad. Hay una mezcla de grupos que juegan juntos 
creando un alto nivel de aceptación mutua. 

Se aprende a ser desconfiado, egoísta o en 
algunos casos, la persona se siente 

amedrentada por los otros. 

Se aprende a compartir y a confiar en los 
demás. 

Los jugadores no se solidarizan y son felices 
cuando algo ñmaloò le sucede a los otros. 

Los jugadores aprenden a tener un sentido 
de unidad y a compartir el éxito. 

Conlleva a una categorización por 
categorías, creando barreras entre las 
personas y justificando las diferencias 
interpersonales como una forma de 

exclusión. 

Hay una mezcla de personas en grupos 
heterogéneos que juegan juntos creando un 

elevado nivel de aceptación mutua. 

Los perdedores salen del juego y 
simplemente se convierten en observadores. 

Nadie abandona el juego obligado por las 
circunstancias del mismo. Todos juntos 
inician y dan por finalizado la actividad. 

Los jugadores pierden la confianza en si 
mismos cuando son rechazados o cuando 

pierden 

Desarrollan la autoconfianza porque todos 
son bien aceptados 

La poca tolerancia a la derrota desarrolla en 
algunos jugadores un sentimiento de 

abandono frente a las dificultades. 

La habilidad de perseverar ante las 
dificultades se fortalece por el apoyo de otros 

miembros del grupo 

 

Tabla N° 2 

Fábio Otuzi Brotto (2001)38 
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El análisis resultante de esta tabla permite constatar que el juego cooperativo asiente  

explorar y da pié a la búsqueda de soluciones creativas en un entorno que está libre 

de presiones; propicia las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 

participantes; prima el proceso sobre el producto; el error se integra dentro del 

proceso proporcionando el feedback (retroalimentación) y propiciando la ayuda a los 

dem§s; ñposibilita el aprendizaje de valores morales y de destrezas de carácter 

social; se puede valorar positivamente el éxito ajeno y se fomentan las conductas de 

ayuda y un alto grado de comunicación e intercambio de información39ò 

 

4.3. TRABAJO EN EQUIPO  

Cuando nos referimos a un conjunto de personas, solemos denominarlas 

indistintamente como grupos o, menos comúnmente, agrupamiento, 

independientemente de si eligieron reunirse o quedaron reunidas40.  

Muchos autores cuando se refieren a grupo para destacar que el equipo es una 

instancia más especializada y sofisticada, parecen referirse a esta definición de 

agrupamiento. El concepto grupo es asimismo muy amplio. Didier Anzieu 41señala 

grupos primarios y secundarios. Primarios son los pequeños grupos que se 

relacionan cara a cara, en los que prima el afecto y la identificación entre los 

miembros. Los secundarios, conocidos también como organizaciones, se establecen 

en relación a la distribución de tareas y las habilidades personales de los integrantes 

para desempeñarlas.    

 Sigmund Freud en ñPsicolog²a de las masas y an§lisis del Yoò retoma la 

diferenciación entre las masas naturales42 ï reuniones espontáneas que Anzieu 

                                            
39

 RUIZ OMEÑACA Jesús V. y OMEÑACA CILLA Raúl. Juegos cooperativos y educación física. 
Barcelona: Paidotribo, 1999.  Pág. 81. 
40

< www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/jjf%20tee.pd > visto en: marzo 1 de 2014.  
41

 ANZIEU, Didier.   La Dinámica de los pequeños Grupos. Madrid: Biblioteca nueva. 2004. Pg. 87. 
42 FREUD, S. En: RIVELIS, Guillermo.  Una Aproximación a la Formación Profesional y la Práctica 

Docentes. México: Noveduc. 2009. Pág. 135. 

 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/jjf%20tee.pd


 
30 

denominaría muchedumbre  y, en otros casos, propiamente masas- de las artificiales, 

las organizaciones. 

 Entre grupo secundario, masa artificial u organización y, por otra parte, grupo 

pequeño y equipo  hay una diferencia de tamaño, de cantidad de integrantes que 

supera el par y no exceda la veintena de miembros. Es decir, de tres a veinticinco o 

veintinueve personas. Si bien para algunos toda la organización podría ser 

considerada un gran equipo, la mayoría acepta un número ideal de cinco a diez 

personas.  

Conformamos un equipo cuando es necesaria la realización de una tarea común que 

lleve a un resultado, proceso, productos, servicios, trabajo práctico o de campo, 

aprendizaje para el que se necesite habilidades específicas de cada uno. También 

llamamos equipo a una comisión conformada por personas provenientes de 

diferentes grupos o reparticiones, que se reúnen con el objetivo de resolver 

situaciones o problemas como por ejemplo la seguridad en el edificio o en el barrio. 

Es decir que la definición de equipo comparte las características de un grupo 

secundario, pero en un número muy reducido, por lo que pueden darse algunas 

dinámicas grupales propias de los pequeños grupos. Nos referiremos a un equipo 

desde el enfoque organizacional, de la tarea, no enfatizando particularmente en las 

relaciones intersubjetivas43.   

 El trabajo en equipo puede ser desarrollado por un pequeño grupo ya existente, 

como cuando un grupo de alumnos que cursan la carrera se inscriben en la misma 

materia con el objetivo de estudiar y realizar juntos trabajos para promocionarla. Para 

otros puede ocurrir que la interacción producida por el trabajo en equipo dé lugar a la 

integración de uno o varios grupos44.  

4.3.1  EQUIPO DE TRABAJO  

 Un equipo es un grupo de personas organizadas, que trabajan juntas para lograr una 

meta.   
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Un equipo pretende alcanzar unas metas comunes. El equipo se forma con la 

convicción de que las metas propuestas pueden ser conseguidas poniendo en  juego 

los conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en general,  las 

competencias de las distintas personas que lo integran. El término que se asocia con 

esta combinación de conocimientos, talentos y habilidades de los miembros del 

equipo en un esfuerzo común, es SINERGIA45.   

Sinergia significa que el resultado alcanzado por el trabajo de varias personas es 

superior a la simple suma de las aportaciones de cada una de ellas. Este es el 

objetivo del trabajo en equipo. Tras la discusión en equipo, cada componente puede 

aportar un conocimiento, por ejemplo, del que no disponen los demás.  

Igualmente, el reto puede tener ciertos conocimientos importantes de los que  

carecen los otros miembros. Cada uno pone a disposición de los otros sus 

conocimientos (habilidades y capacidades en general)46 y tras un diálogo abierto se 

ayudan mutuamente hasta alcanzar una comprensión más nítida de la naturaleza del 

problema y de su solución más eficaz.  

 Alcanzar esta sinergia es el objetivo fundamental de los equipos de trabajo. No 

pueden implementarse mediante una orden ni aparece por sí sola47. Solamente 

aparece cuando al interés por el resultado del equipo se suma la confianza y el apoyo 

mutuo de sus miembros.  

Hay grupos de trabajo que no son en realidad equipos (y tal vez no necesitan serlo) 

porque no poseen una meta común, relaciones duraderas o una necesidad de 

trabajar de modo integrado. Hay grupos que pueden ser formados para trabajar en 

una sola reuni·n, o en proyectos de corta duraci·n. O los ñgrupos focalizadosò que 
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son reunidos con el sólo propósito de obtener información de entrada para un 

proyecto, no para que sus participantes trabajen juntos48.  

Tales grupos no reflejan las características típicamente atribuidas a los equipos.  

Para que un grupo de personas sea considerado un equipo es preciso que se tenga 

un objetivo común. Y que se pretenda el alcance de la meta cooperando y 

ayudándose mutuamente49; Por lo tanto no hay equipo sin meta compartida.  

Según Jon R. Katzenbach,  las  ventajas de trabajar en equipo son las siguientes50: 

¶ Más motivación: Los equipos satisfacen necesidades de rango superior.  

Los miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus 

conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, desarrollando un 

sentimiento de auto eficacia y pertenencia al grupo.  

¶ Mayor compromiso: Participar en el análisis y toma de decisiones compromete 

con las metas del equipo y los objetivos organizacionales.  

¶ Más ideas: El efecto sinérgico que se produce cuando las personas trabajan 

juntas, tienen como resultado la producción de un mayor número de ideas que 

cuando una persona trabaja en solitario.  

¶ Más creatividad: La creatividad es estimulada con la combinación de los 

esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el 

pensamiento y la reflexión sobre los problemas, procesos y sistemas.  

¶ Mejora la comunicación: Compartir ideas y puntos de vista con otros, en un 

entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a mejorar 

el funcionamiento de la organización.  

¶ Mejores resultados: Cuando las personas trabajan en equipo, es indiscutible 

que se mejoran los resultados.   
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Y ahora se definirá ¿cuáles son las cualidades que hacen posible que un equipo 

tenga un alto rendimiento? Katzenbach51 define los siguientes:  

a) Liderazgo: Los líderes deben ser entrenadores. El buen liderazgo hace posible 

que los empleados realicen su trabajo con orgullo. Los líderes no hacen las 

cosas a su gente; hace las cosas con su gente. Ellos escuchan. Ellos y ellas 

se ganan el respeto de los demás. Tienen un profundo conocimiento que les 

permite dirigir. Un líder adecuado debe tener la visión de hacia dónde va la 

organización. El líder debe ser capaz de comunicar a su equipo las metas de 

la organización, para que los esfuerzos se dirijan hacia la dirección correcta.  

 

Cuando se  abre la posibilidad de pensar  al grupo como una nueva unidad  de 

estudio el líder sólo cobra sentido dentro de un grupo, ante el que tiene la 

encomienda de organizarlo y conducirlo en pos de los objetivos establecidos. 

Por tanto, deberá ser alguien capaz de interpretar el campo dinámico de 

fuerzas y actuar sobre los estados de cada uno de los componentes del grupo.  

Kurt Lewin estableció tres estilos de liderazgo: 

Liderazgo autocrático: en el que dirigente o monitor ordena en todo momento 

lo que se debe hacer de forma estricta, sin dar lugar a debate o a que los 

demás tengan algún tipo de iniciativa. 

Liderazgo liberal: todos tienen completa libertad para desarrollar el trabajo a su 

gusto, sin pautas específicas. 

Liderazgo demócrata: el dirigente o monitor somete a debate todas las tareas 

que se van a desempeñar, y tiene en cuenta todas las opiniones de los demás, 

dejando siempre un margen para que los alumnos tengan iniciativa propia. 

El test mencionado surge a través de un experimento psicosocial el cual explica de 

qué manera es condicionado el comportamiento de los individuos según el estilo de 

liderazgo con el que se les dirija. Fue realizado por un grupo de norteamericanos en 

1939, y dirigido por Kurt Lewin (profesor de la universidad de Berlín y de la 

universidad de Lowa). 
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Este experimento surgió en un contexto social en el cual la mayoría de las 

investigaciones iban encaminadas a explicar la conducta que tuvieron los nazis bajo 

el mando de Hitler, en especial para Kurt Lewin que tuvo que exiliarse a los EE.UU. 

tras ser perseguido por los nazis. 

A este psicólogo alemán se le conoce por ser el fundador de la psicología de la 

Gestalt y por su destacada contribución al campo de la psicología social, con 

formulaciones tan importantes como la teoría del campo (las variaciones individuales 

del comportamiento humano con relación a la norma están condicionadas por la 

tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y el ambiente 

psicológico en el que se sitúa). 

En la presente investigación el liderazgo es una variable a considerar dentro de 

propuesta didáctica debido a su importancia se encuentra un test de liderazgo del 

mismo autor que será aplicado a las deportistas. (Ver anexo N° 2). 

Así pues veamos algunas de las diferencias entre directivo y líder siendo estos dos 

papeles conformados por una misma persona, de manera más gráfica a través de la 

siguiente tabla extraída del temario de la asignatura de Psicología del trabajo II52.  

 

Tabla N° 3  
Lopez Martinez Esther 

  

                                            
52

 LOPEZ MARTINEZ, Esther.  La importancia del liderazgo en las organizaciones.  [en línea]                       
< http://ddd.uab.cat/pub/tfg/2013/110463/TFG_elopezmartinez.pdf> Citado en 5 de mayo de 2014. 
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Habiendo definido qué se considera como líder y qué funciones o requisitos debe 

cumplir éste, vayamos ya a ver de dónde surgió éste fenómeno psicosocial, el cual 

está cada vez más presente en todas partes debido a las exigencias de la sociedad 

en sí misma.  

   

b) Metas específicas, cuantificables: Sin una meta, no hay equipo. ¿Por qué es 

importante para un equipo tener un propósito, una meta? Porque ayuda a sus 

miembros a saber hacia dónde van. Les proporciona una dirección. Un equipo 

tendrá más probabilidad de alcanzar el éxito en la medida en que todos sus 

componentes conozcan y comprendan su propósito y metas. Si existe 

confusión o desacuerdo, el éxito del equipo será más difícil de conseguir.   

c) Respeto, compromiso y lealtad: El respeto mutuo entre los miembros del 

equipo y los líderes, es otra característica de los equipos eficaces. También 

existirá disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y el 

compromiso con las metas.   

d) Comunicación eficaz: Son numerosas las investigaciones que demuestran que 

este es el problema principal que perciben los empleados actualmente. El líder 

y los miembros del equipo deben intercambiar información y retroalimentación.  

Por consiguiente debe obtenerse retroalimentación sobre el resultado del trabajo 

realizado por el equipo. Esta retroalimentación permitirá rectificar cuando se detecte 

que no se está en la dirección correcta. Por otra parte, el líder del equipo deberá 

reconocer los esfuerzos realizados, alabar cuando se está trabajando bien y redirigir 

cuando no es así.   

e) Pensamiento positivo: Permitir que las ideas fluyan libremente. Ninguna idea 

debe ser criticada. Las nuevas ideas son bienvenidas y asumir riesgos debe 

ser valorado y estimulado. Los errores deben ser vistos como oportunidades 

de crecimiento y aprendizaje, no como ocasiones para la censura y la 

reprensión.   

f) Reconocimiento: El reconocimiento es una clave para la motivación. La otra es 

el reto, el desafío. El reconocimiento puede ser tan simple como una expresión 
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verbal del tipo ñbien hechoò. O tener la oportunidad de presentar los resultados 

a la dirección, o una mención del trabajo realizado por el equipo hecha al resto 

de la organización, una carta de felicitaci·né en definitiva, el equipo debe ser 

reconocido por sus esfuerzos y resultados.  



 

Es importante valorar y cualificar las conductas individuales positivas y negativas que se manifiestan en los diferentes 

equipos.  Carlos Velázquez  presenta la siguiente ficha de evaluación intragrupal53, en las que se ha encontrado seis 

conductas evaluables que aportará en gran forma al desarrollo de esta investigación.   

Tabla N° 4 
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En esta ficha se consideran seis conductas evaluables tres positivas y tres negativas.  

Al momento de cuantificar las respuestas se asignan las siguiente puntuaciones, en 

la conductas positivas: siempre (10), casi siempre (8), normalmente (6), a veces (4), 

casi nunca (2) y nunca (0) y las puntuaciones inversas en el caso de las conductas 

negativas: siempre (0), casi siempre (2), normalmente (4), a veces (6), casi nunca (8) 

y nunca (10).  

 

TIPOS DE EQUIPOS DE TRABAJO  

 Los equipos de trabajo pueden agruparse en distintos tipos, dependiendo de quienes 

los compongan, el alcance de sus objetivos, la voluntariedad u obligatoriedad de la 

participación en ellos y otras características. Stephen Robbins definirá aquí cuatro de 

ellos, así como a sus rasgos más reveladores54.    

Círculos de calidad: Están integrados por un pequeño número de trabajadores que 

desarrollan su actividad en una misma área, junto a su supervisor, y que se reúnen 

voluntariamente para analizar problemas propios de su actividad y elaborar 

soluciones. El círculo se reúne periódicamente, durante una hora a la semana y 

dentro del horario laboral, aunque si es necesario el número de horas y reuniones 

puede ser ampliado. Son los propios miembros del círculo los que eligen el problema 

a tratar, siendo ésta la primera decisión que habrá de tomar el equipo. Recogen la 

información oportuna y, si es necesario, pueden contar con técnicos y asesoramiento 

externo en general, ya que la gerencia les apoya completamente y les brinda toda la 

ayuda que precisen. La dirección del círculo no tiene que ser siempre ejercida por el 

mando directo del grupo. Es posible que otro miembro distinto del círculo coordine y 

dirija las reuniones.   
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Equipos de progreso: Tambi®n llamados ñequipos de mejoraò o ñequipos de 

desarrolloò. Sus miembros se re¼nen de forma no voluntaria con el prop·sito de 

resolver un problema concreto por el que han sido convocados. Una vez alcanzado el 

objetivo, el grupo se disuelve. Generalmente, se tratan problemas que afectan a 

distintas áreas de trabajo o departamentos. Por esa razón, la composición es 

multifuncional y multinivel. Los participantes son seleccionados sobre la base de su 

conocimiento y experiencia, así como del grado de involucración en el problema. La 

duración y periodicidad de las reuniones depende de la urgencia de la solución, 

pudiendo ir desde reuniones cortas y de frecuencia limitada, hasta reuniones largas y 

frecuentes.   

Equipos de procesos: Una de las líneas de actuación con más potencialidad en la 

reducción de costes y el incremento de la eficacia y la eficiencia, es la gestión de los 

procesos. Un equipo de este tipo se centra en un proceso específico con el objetivo 

de mejorarlo, rediseñarlo o de operar en el mismo un cambio totalmente, una acción 

de reingeniería. Sus miembros son dirigidos por la gerencia, o por alguien que está 

fuertemente relacionado con el proceso en cuestión. Son equipos interfuncionales, en 

cuanto que el proceso meta comprenda a varias áreas o departamentos. Pueden 

implicar, en un momento dado, a otros equipos de progreso para la mejora de 

aspectos puntuales del proceso estudiado.   

Equipos aut·nomos: Son conocidos tambi®n con el nombre de ñequipos de trabajo 

autogestionarioò o de ñequipos de trabajo auto dirigidosò. Representa el grado de 

participación más amplio ya que, en la práctica, la dirección delega en ellos 

importantes funciones. El grupo adquiere una responsabilidad colectiva, 

administrando sus propias actividades sin interferencia de la gerencia. Tienen 

atribuciones sobre la planificación de las actividades, el presupuesto y la 

organización del trabajo. En ocasiones, incluso están facultados para contratar o 

despedir el personal. La autoridad se ejerce de forma rotatoria, aunque la mayoría es 

la que decide en último término. Este tipo de participación es muy avanzada y, 

aunque ha demostrado funcionar bien, exige una cultura de la participación muy bien 
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asentada y un alto grado de confianza entre la gerencia y los empleados.  

 

Ahora en los deportes de equipo tema que compete directamente , además de las 

características específicas del nivel físico y técnico-táctico, es imprescindible 

dominar, controlar y conocer el nivel de activación de cada uno de los miembros que 

conforman la plantilla, y del equipo en su conjunto. Es imprescindible conocer los 

estímulos que tienden a influir individual y colectivamente, los signos o 

manifestaciones externas e internas de esos estímulos, las relaciones existentes 

entre los diferentes miembros de la plantilla y equipo técnico, de tal forma que 

podamos controlar el nivel de activación colectiva y mejorar de esa forma el 

rendimiento del equipo55. 

 

4.2.4. ADOLESCENCIA   

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta.  Es un 

periodo de desarrollo biológico, social, emocional y cognitivo que, se no se trata 

satisfactoriamente puede llevar a problemas afectivos y de comportamiento en la vida 

adulta. Por regla general se considera que comienza, aproximadamente entre os 10 y 

los 13 años y termina entre los 18 y los 22 años56.  Suele subdividirse en 

adolescencia temprana y tardía. 

Determinamos problemas  psiquiátricos pueden tener su raíces en la adolescencia o 

hacerse más notables durante esta etapa; p. ej., fobias, ansiedad, depresión, suicidio 

en intentos de suicidio, trastornos de déficit de atención, anorexia y bulimia, 

trastornos de conducta, esquizofrenia y abuso de drogas.  

La adolescencia es también una época en la que los adolescentes tratan de crear su 

propia identidad personal y un sentido de autonomía que a veces, puede conducir a 
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desacuerdos más o menos importantes, temporales o permanentes, con sus padres, 

la persona que los tenga a su cargo o el profesorado y muchas veces hasta con sus 

mismos pares. La mayoría de los adolescentes salva esta fase de forma satisfactoria 

y disfruta de unas  relaciones positivas con sus padres y con otros adultos. 

 La adolescencia puede contemplarse desde distintas perspectivas evolutivas. Puede 

considerarse influida por diversos factores genéticos, temperamentales y 

ambientales. La pubertad es un periodo de cambios hormonales y corporales 

asociados con cambio psicológicos, que comienza en la adolescencia. Los 

adolecentes pueden preocuparse por su imagen corporal y su atractivo físico, sobre 

todo en la relación con sus compañeros y compañeras, con los medios de 

comunicación y con ideales.  Pueden madurar antes o después y esas circunstancia 

puede hacer que experimenten problemas específicos como temores dudas acerca 

de cuál es el desarrollo normal de esa edad.  Además pueden adoptar un conducta 

peligrosa y pasar de repente a la edad adulta.  

Desde el punto de vista cognitivo, la adolescencia es una época en la que, en 

términos piagetianos, los adolescentes alcanzan la etapa de las operaciones 

formales, lo que significa que deben ser capaces de razonamiento lógico y 

abstracto57, de considerar las posibilidades hipotéticas y dedicarse a actividades de 

resolución de problemas.  Asimismo, deben ser capaces de realizar operaciones de 

meta cognición, es decir, reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos. Hay 

también una tendencia a compararse con sus compañeros  y con lo que perciben 

como normas ideales; esto puede llevarles a hacerse más consientes de si mismos 

afectando de forma adversa su autoestima, sobre todo con respecto a su propia falta 

de atractivo físico.  La baja autoestima puede contribuir a problemas específicos 

como lo son soledad, depresión, suicidio, anorexia y trastornos de conducta.  Puede 

que ensayen distintos roles tratando de crearse un sentido de identidad personal.  

En relación con la concisión social, la adolescencia es una etapa en la que los 

adolescentes razonan sobre sí mismos y su mundo social.  Esto significa que se 
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hacen egocéntricos al pensar en otras personas, reales o imaginarias, están tan 

interesadas por ellos como lo están ellos por sí mismos.  Dan gran importancia a 

como los ven los demás y experimentan el deseo de destacar y d que se les 

reconozca.  También desarrollan la capacidad de adoptar diversas perspectivas y, si 

tienen éxito, pueden comprender los pensamientos y los sentimientos de los demás. 

Se hacen idealistas  y se interesan por las ideas y movimientos religiosos, filosóficos 

y políticos.  En consecuencia, el mundo adulto puede parecerles hipócrita e inmoral. 

Psicodinámicamente (enfoque psicológico derivado del Psicoanálisis, aunque se 

diferencie de ello en la modalidad de intervención focalizada en el ñaqu² y ahoraò58), la 

adolescencia es una época en la que se lucha por desarrollar la independencia y 

separación de los padres. Se comienza a formar una identidad sexual y personal 

propia. Es también un periodo en el que un trauma infantil puede salir a flote y en el 

que los adolecentes toman conciencia de sus conflictos inconscientes.  

Dentro de las teorías del desarrollo del adolescente encontramos a diferentes autores 

que nos dan perspectivas desde diferentes ámbitos como lo es    de la identidad.  

Define la identidad como compuesta por la herencia genética junto con el modo 

particular de organizar experiencia que, a su vez está estructurado por un contexto 

cultural dado.  En consecuencia, la identidad personal está determinada en parte por 

a configuración psicológica del individuo, pero también en la comunidad en que ese 

individuo está inmerso.  Esta identidad es a la vez consciente  e inconsciente y 

confiere un sentido de continuidad.   

La identidad evoluciona durante la infancia mediante los procesos de introyección 

(interiorización de personalidades de otros individuos significativos) e identificación 

(asimilación de los roles y valores de los otros). La identidad personal depende 

también de la forma de responder a la sociedad. La formación de la identidad se 

produce cuando el adolescente selecciona entre las diversas introyecciones e 

identificaciones y alcanza una nueva síntesis. Esta formación de la identidad continúa 

a lo largo de la vida de este individuo.  
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Erikson cree que el desarrollo humano abraza el principio de la epigénesis, que 

significa que todo emerge por partes de un ñplan b§sicoò, de manera que cada parte 

experimenta un periodo de ascenso hasta formar, por fin, un todo integrado.  Destaca 

ocho fases de desarrollo, cada una de las cuales es conflictiva y tiene la posibilidad 

de alcanzar dos resultados bipolares opuestos.  Los individuos experimentan las 

posibilidades conflictivas y, si resuelven esos conflictos, se crea un auto concepto 

positivo.  Sin embargo, si el conflicto persiste o no se resuelve, se incorpora a la 

identidad de la persona un elemento distónico o negativo, que conduce a un auto 

concepto negativo59. 

Erikson afirma que la quinta etapa es la que caracteriza el periodo de la 

adolescencia.  Es la etapa de la identidad frente a la confusión de roles.  El individuo 

se enfrenta con la tarea de lograr una síntesis trascendiendo las identificaciones 

infantiles y adoptando los roles sociales previstos.  Debe lograr un equilibrio entre los 

resultados bipolares de manera que pueda adaptarse a su entorno.  Antes de esta 

quita etapa, la persona adolecente habrá atravesado otras cuatro etapas 

necesarias60: 

¶ Confianza frente a la desconfianza.  

¶ Autonomía frente a la vergüenza y duda. 

¶ Iniciativa frente  la culpabilidad.  

¶ Laboriosidad frente a la inferioridad.  

Erikson cree que es necesario que esta etapa se alcance un equilibrio entre 

confianza y desconfianza con el fin de desenvolverse con seguridad.  El 

reconocimiento mutuo y la confianza mutua constituyen la base del futuro sentido de 

identidad personal.  La sola desconfianza es distónica y puede traducirse en 

confusión de la identidad en la adolescencia y, en consecuencia, llevar un 

alejamiento a los demás. 
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La autonomía significa adquirir el sentido del autocontrol que puede lograse a través 

de un conflicto manifestado por la desobediencia eta la podemos llamar como una 

crisis que surge en especial en los puntos de transición d la categoría de niño a 

adulto y de la dependencia de los padres y de la independencia.  

Marcia61  ha profundizado en la etapa de la adolescencia de Erikson.  Alude a 

crisis/exploración y compromiso.  En la crisis/exploración, la persona adolescente 

analiza los problemas de identidad y examina críticamente las normas de los padres 

o el entrenador con el fin de encontrar alternativas viables.  En el compromiso, decide 

su nivel de adhesión a los objetivos y valores escogidos. 

 La ausencia o presencia de estos dos criterios determina, según Marcia62, cuatro 

modos independientes que esbozan la identidad adolescente: 

¶ Difusa o confusa: Aún no ha considerado las cuestiones de la identidad o no 

las ha resuelto satisfactoriamente y, en consecuencia, puede moverse a la 

deriva, carente de objetivos, haciéndose manipuladora o egocéntrica.  

¶ Excluyente: Está comprometida irreflexivamente y se ha identificado con los 

padres y demás personas significativas, pero aún no se ha dedicado a la 

exploración ni experimentando una crisis de identidad: en consecuencia pude 

hacerse intolerante con otros que sean diferentes.  

¶ Dilatoria: Está en crisis y luchando para conseguir una identidad personal, 

experimentando distintos roles y valores, pero sigue sin comprometerse o ha 

alcanzado un compromiso muy leve: en consecuencia, desafía los 

convencionalismos y desea cuestionar y cambiar las instituciones existentes, 

pero, generalmente no consigue presentar alternativas realistas.  

¶  Conseguida: Ha alcanzado la identidad escogida por ella misma a través de la 

exploración y está comprometida con un sistema de valores; en consecuencia 

ha logrado la continuidad y estabilidad, aceptando su auto concepto y sus 

compromisos. 
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1985. Pág.  16. 
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Esta tipología no pretende ser rígida, pues cada tipo configura un proceso 

continuo.  No son unas etapas inevitables que haya que atravesar; la dilatoria es 

la única que constituye una condición previa para alcanzar la identidad, debido a 

su énfasis en la exploración. La identidad nunca es final, porque los roles cambian 

y, por tanto, pueden volver a surgir problemas de identidad. 

Por otra parte Bandura desde su enfoque del aprendizaje social en 1977, el cual se 

basa en la teor²a del determinismo reciproco, que ñsostiene que la conducta de una 

persona puede influir en su ambiente, así como el ambiente puede influir en la 

conducta de la personaò63.  Es decir su conducta puede depender de la situación 

específica en la que se encuentre, que también pueda variar por los distintos 

contextos. 

Los principales componentes del enfoque del aprendizaje social son64: 

¶ Eficacia personal percibida: 

Capacidad de la persona para afrontar un problema, tarea o situación.  La eficacia 

personal surge a través del rendimiento efectivo, las experiencias vicarias de ver los 

logros de otros, la persuasión y la activación emocional. 

¶ Aprendizaje por observación:  

Capacidad de aprender nuevas conductas observando a otras personas que las 

realicen.  Los adolecentes pueden aprender agresión física y verbal mediante la 

observación de la conducta agresiva de los miembros de su familia, compañeros y a 

través de cine.  

¶ Autorregulación: 

Capacidad para controlar la propia conducta, las expectativas o consecuencias 

previstas; hay dos tipos de expectativas: de resultado (una conducta determinada 
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 NICOLSON, Doula.  Y AYERS Harry.  Problemas de la adolescencia, Guía practica para el 
profesorado y la familia.  Madrid: Narcea, 2002 Pág. 48. 
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  Ibíd. 
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producirá un resultado concreto) y de eficacia (la persona será capaz de realizar esa 

conducta). 

¶ Autorefuerzo: 

Las personas se recompensan a sí mismas por alcanzar sus objetivos.  

Las dificultades emocionales y conductuales de los adolescentes pueden surgir a 

través de aprendizaje, o sea, del aprendizaje de respuestas conductuales y 

emocionales inadaptadas por medio de la observación de modelos (por ejemplo, los 

padres y compañeros). Las expectativas negativas y los sentimientos de ineficacia 

también pueden contribuir a producir problemas emocionales y conductuales.  

El aprendizaje social trata las dificultades emocionales y conductuales a través de un 

proceso de modelado y participación guiada.  

 Hablando concretamente del tema relacionado con el presente trabajo de grado la 

preparación multilateral de los deportistas requiere de un conocimiento adecuado de 

sus particularidades psicológicas en bien de lograr una correcta orientación de sus 

motivaciones. La preparación psicológica de los deportistas influye favorablemente 

en los resultados que se obtienen al final de la etapa de preparación con la 

participación en las competencias65.  

Por esta razón el entrenador influye en el deportista, directa o indirectamente, 

prácticamente en cualquier momento, y solo puede hacerlo conociendo algunas de 

sus particularidades psicológicas. Cuanto más profundos y exactos sean los 

conocimientos sobre los deportistas y las condiciones de su actividad, tanto más 

correcta y eficazmente el entrenador organiza la influencia.    Nuestros entrenadores 

requieren un conocimiento adecuado sobre las características psicológicas de las 

diferentes edades de los deportistas, así como la educación de un nivel de conciencia 
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sobre la aplicación de métodos psicopedagógicos, que garanticen la salud mental y la 

óptima formación66. 

 

5 METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 

 

Para atender a los objetivos que enmarcan la presente investigación se ha decidido 

desarrollar la propuesta didáctica por medio de  la investigación-acción puesto que 

involucra a todos los miembros de la comunidad al considerarlos fundamentales en el 

proceso de mejora.  

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewin y fue utilizado por 

primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a 

los problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación ï acción, 

Lewin argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y 

cambios sociales.  

El termino investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas definiciones 

de investigación-acción; las líneas que siguen recogen algunas de ellas. 

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acci·n en 1993 como ñun estudio de una 

situaci·n social con el fin de mejorar la calidad de la acci·n dentro de la mismaò67. La 

entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van 

encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 
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<http://www.efdeportes.com/efd64/voley.htm> Citado en: 2 de junio de 2014. 
67

 LATORRE Beltrán,  Antonio.  La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa. 
Barcelona: Grao. 2007.  Pág. 24.   
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profunda de los problemas.  

Lomax define la investigación-acci·n en 1990 como ñuna intervenci·n en la pr§ctica 

profesional con la intenci·n de ocasionar una mejoraò68. La intervención se basa en la 

investigación debido a que implica una indagación disciplinada.  

Lewin contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la formación 

como tres elementos 1946 esenciales para el desarrollo profesional.   Los tres 

vértices del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus tres componentes.  

 

 

Gráfica N° 5  
Antonio Latorre.  La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa 

 
 

Según este autor la investigación acción tiene un doble propósito, de acción para 

cambiar una organización o institución, y de investigación para generar conocimiento 

y comprensión. La investigación-acción no es ni investigación ni acción, ni la 

intersección de las dos, sino el bucle recursivo y retroactivo de investigación y acción.  

En la presente investigación, se debe manifestar a que se parte de las demandas 

expuestas por los entrenadores y participantes de la liga de voleibol de 

Cundinamarca.  Hecho se conoce por una encuesta realizada al comenzar el actual 

proyecto que evidenció los distintos factores que deben trabajarse para 

atenderlas.(anexo N° 1)  Esa fase, previa, dio pie al desarrollo de la experiencia piloto 

para que a continuación se llevase a cabo un plan de intervención basado en el 

consenso democr§tico de las normas de ñliga-equipoò -entre entrenadores y 
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deportistas- junto a una unificación de criterios para clasificar las conductas 

disruptivas mediante un proceso de investigación-acción; Dadas sus características 

es la única que posibilita alcanzar los objetivos propuestos; por su carácter 

situacional, por su actitud participativa, la aplicación inmediata de hallazgos y es un 

proceso de creación sistemática de conocimientos, además de que los beneficiarios 

de los resultados sean los sujetos y la comunidad implicada69. 

Teniendo en cuenta de los requisitos formales que requieren este tipo de trabajos, y 

para alcanzar la necesaria rigurosidad científica que deben caracterizarlos, se 

tuvieron en cuenta las siguientes recomendaciones  

 

Tabla N° 5 

José A y Beatriz Pedrosa Vico.
70 

 

Dado, también, el carácter espiral que caracteriza este tipo de investigaciones, se 

siguieron las distintas fases que proponen Colás y Buendía71 para su desarrollo.  
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  COLAS, María; BUENDIA, Leonor. Investigación educativa. España: Alfar. 1994. Pág. 297-300. 
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1. Diagnóstico y reconocimiento de la situación. En este primer momento se diseña 

el proyecto que determinaría la posterior investigación, basándonos en los 

principales estudios sobre el tema, bibliografía especializada y en la experiencia 

piloto  desarrollada en el equipo  de la categoría juvenil de la selección de 

Cundinamarca femenina de voleibol de la que se obtuvieron las demandas y 

necesidades.  

Como primer instrumento se realiza una encuesta para identificar las características 

presentes y ausentes del trabajo en equipo,  luego cuando por medio de este 

instrumento se determina el problema global, se pasa a hacer la intervención directa 

de este trabajo de grado, el cual está centrado en el trabajo en equipo y con respecto 

a este ítem se procede a utilizar los siguientes instrumentos de diagnostico y 

reconocimiento de la situación como el test de liderazgo de Kurt Lewin. 

2. Desarrollo de un Plan de Acción en torno a la propuesta de gestionar 

democráticamente las normas, y teniendo como referentes los estudios y 

experiencias más relevantes de índole nacional e internacional. Posteriormente, 

mediante un cuestionario, se identificó la concepción de los entrenadores y 

deportistas sobre distintas conductas que podrían ser consideradas como disruptivas, 

y por tanto, problemáticas.   También otros instrumentos utilizados como la ficha de 

evaluación intragrupal de Carlos Velázquez y una actividad de reconocimiento a la 

cual se le llamó las gafas, con las cuales se evidenció de manera individual por parte 

de las jugadoras niveles de aceptación, liderazgos positivos y el entorno convivencial 

del equipo.  

3. Evaluación. Señalar la constante evaluación, y autoevaluación, de materiales y 

estrategias utilizadas por parte de todos los participantes en el proceso de 

investigación-acción, junto con la utilización de entrevistas, grupos de discusión y 

diarios de la investigadora para conocer los resultados de la experiencia y el grado de 

consecución de los objetivos.  Tanto diarios de campo que son soporte del proceso, y 

los resultados de las pruebas de entrada y de salida dieron las pautas para realizar 

una evaluación que se realizó de forma subjetiva, pero que arrojaron resultados 

veraces y favorables, pues no se pretendió cuantificar porque la intención de la 
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propuesta didáctica no fue conseguir elevar tecnicidad deportiva, sino un trabajo 

cooperativo en el equipo.  

4.Análisis crítico o reflexión. Por último, y tras analizar todos los datos obtenidos de 

las distintas estrategias señaladas anteriormente, se elaboran unas conclusiones que 

son la base para seguir este ciclo en espiral, donde aparecen propuestas de mejora, 

dificultades, aspectos positivos y negativos y nuevas líneas de investigación.  

Población 

La población con la cual se trabajara durante la aplicación de la presente propuesta 

didáctica está compuesta por 10 jugadoras pertenecientes a la categoría juvenil de la 

selección de voleibol de la liga de Cundinamarca. 

La selección de estas deportistas la realizo el entrenador del equipo, basándose en 

las características físicas, técnicas y tácticas de las jugadoras, buscando conformar 

un grupo homogéneo que se complemente y represente de la mejor manera al 

departamento de Cundinamarca. 

    

 

 

  

Nombre Edad Municipio 

Jugadora1 18 Cajicá 

Jugadora 2 14 Fomeque 

Jugadora 3 17 Cajicá 

Jugadora 4 16 Cajicá 

Jugadora 5 17 Silvania 

Jugadora 6 16 Silvania 

Jugadora 7 16 Chía 

Jugadora 8 17 Bogotá 

Jugadora 9 16 Chipaque 

Jugadora 10 15 Chía 
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5.1 PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

La propuesta didáctica presentada a continuación  está pensada para ser aplicada en 

la categoría juvenil de la selección de Cundinamarca femenina de voleibol. Es 

una propuesta basada en una metodología del estilo de enseñanza: resolución de 

problemas de Muska Mosston  y cuya aplicación en el centro de trabajo debe de 

ir precedida de un análisis previo de las características de las deportistas y del grupo, 

con la finalidad de hacer los cambios necesarios para adaptarla al entorno 

sociocultural y ambiental en el que se incluye la categoría. 

El desarrollo de la propuesta didáctica que se plantea contempla un estilo de 

enseñanza en el que no exista ningún tipo de distinción para chicos y chicas en las 

actividades que se programan; aunque en este trabajo de grado se encarga solo de 

la aplicación al género femenino no infiere que no pueda ser utilizado en otras 

oportunidades con hombres. 

Así, la práctica de estas actividades es garantía de estabilidad física y mental, de 

recreo, divertimento, disfrute, es un medio ideal para romper el hielo, uno de los 

objetivos principales pues las actividades se realizaran en un momento previo al 

entrenamiento,  entablar buenas relaciones, fortalecer los valores personales y 

humanos que facilitan la convivencia, respeto, responsabilidad en el proceso de toma 

de decisiones  para definir el rol de cada uno en este proceso. 

Los juegos que se encuentran a continuación hacen parte de la creación y variación 

de algunas actividades  y dinámicas en grupo, fueron seleccionados con base en tres 

variables del trabajo en equipo las cuales son: Liderazgo, comunicación eficaz y 

pensamiento positivo.  Estos juegos van encaminados a que las participantes creen y 

descubran nuevas formas de estrategia para alcanzar las metas propuestas y así 

optimizar los resultados deportivos y el trabajo en equipo.  

Estas actividades se realizaran en la fase previa al calentamiento y al entrenamiento, 

utilizando así el juego cooperativo como una estrategia didáctica que facilitará el 
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desenvolvimiento y conocimiento de las jugadoras ya sea en una situación de 

entrenamiento o en una situación real de juego. Esta situación traerá como resultado 

una mejora en el desempeño colectivo durante las competencias.  

Las variaciones cuantificables de los resultados de esta propuesta didáctica se 

podrán manifestar al principio con los test de entrada y al final con los test de salida, 

las valoraciones de cada actividad ejecutada por sesión se harán en forma 

cualitativa, reflexiva y subjetiva, los resultados se evidenciaron con conductas 

observables por parte de las deportistas  las cuales se observaran a finalizar las 12 

sesiones ya que se por medio de las estadísticas podremos afirmar o negar el 

cambio del trabajo en equipo y el cambio en las diferentes variables evaluadas  que 

presentará en la categoría juvenil de la selección de Cundinamarca femenina de 

voleibol. 

Los objetivos presentados están enmarcados dentro de un proceso lúdico orientado 

por la resolución de problemas en el que se deben lograr o superar de manera 

positiva o afirmativa, esto determinará el proceso que evidencia su desempeño 

dentro del proceso. 

 

El contexto en el que se desarrolla la presente cartilla: 

Lugar: Centro de alto rendimiento Bogotá 

Temporalización: 12 sesiones programadas de trabajo. Con una disposición de  

tiempo de media hora pues el desarrollo de cada actividad va estrechamente ligada 

con el objetivo de la misma. Sesiones realizadas a partir del 7 de abril de 2014, todos 

los días exceptuando fines de semana y festivos a las 7:00 pm, hasta finalizar las 

sesiones programadas. 

Número de participantes: 10 deportistas quienes conforman la categoría juvenil de la 

selección de Cundinamarca femenina de voleibol. 
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Materiales: recursos ambientales y  materiales que involucraban actividades 

conjuntas son preparados con anterioridad por quien organiza las actividades, cada 

dinámica tiene materiales diferentes que se especificaran en el desarrollo de las 

mismas.  

 

OBJETIVOS  

Generales 

¶ Afianzar el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación eficaz. 

¶ Utilizar estrategias de cooperación con los contenidos planteados. 

 

Específicos  

¶ Comprender el punto de vista de los otros y cómo una determinada postura 

condiciona nuestra visión de la realidad. 

¶ Reconocer la manera más adecuada de comunicación e identificar situaciones 

de dificultad. 

¶ Aprender a decidir conjuntamente y sincronizar tanto las voluntades y las 

propuestas como los movimientos sin dejarse llevar por sentimientos de 

frustración. 

¶ Valorar la importancia de la comunicación sin el aporte de los líderes como 

uno de los factores claves de la eficacia y el desarrollo para un fin común. 

¶ Reconocer el papel de los líderes en la dirección de estrategias planteadas por 

el equipo. 

¶ Identificar las emociones de cada una de las participantes e intentar nivelar el 

pensamiento positivo del equipo sin hablar. 

¶ Reconocimiento, valoración y aceptación al rol del líder. 

¶ Tomar el rol de líder con asertividad, direccionar de forma adecuada según la 

estrategia acordada. 
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METODOLOGÍA 

La metodología planteada en esta propuesta didáctica es el estilo de enseñanza de 

resolución de problemas de Muska Mosston con tres variables de trabajo en equipo 

las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que en este estilo de enseñanza quien aprende o participa debe encontrar por 

sí mismo la o las respuestas de acuerdo a su total capacidad, también aumenta la 

capacidad para concentrarse en el problema dejando de lado los aspectos no 

pertinentes y aumenta la capacidad para analizar y comprender situaciones. 

De igual forma el diseño de los problemas (juegos) es significativo y de interés72.  Por 

lo cual cada objetivo especifico de esta propuesta didáctica está integrada a un juego 
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cooperativo que corresponde a una de las tres variables seleccionadas del trabajo en 

equipo. Y mediante esta metodología y por medio de jugos cooperativos lograr 

transferir a situaciones reales de juego el proceso de resolver problemas; para así 

cumplir con el objetivo general del presente trabajo de grado. 
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FICHA DE SESIÓN N° 1 

 

ACTIVIDAD: Las gafas TEST DE ENTRADA  

FECHA: 7 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha de voleibol. 

 

Materiales 

¶ 1 Gafas   

¶ 10 paquetes de fotocopias con el test 
de kurt lewin 

¶ 10 paquetes de fotocopias de la ficha 
de  evaluación intragrupal de Carlos 
Velázquez 

 

 

 

DURACIÓN 

30 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Test de entrada  

Objetivo: 

Comprender el punto de vista de los otros y cómo una determinada postura 
condiciona nuestra visión de la realidad. 
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Esta actividad se va a evaluar con el estilo Fiedler, construye la escala LPC (Least 

Preferred Coworker, o sea, colaborador menos preferido). Consiste en evaluaciones, 

mediante una escala bipolar de adjetivos, que el líder realiza del compañero de 

trabajo preferido en último lugar. 

 

 

Tabla N°6 
Fiedler, 1971 

 

 
Desarrollo de la actividad:  
 
El organizador de la dinámica plantea: "estas son las gafas de la desconfianza. Y pasa 

las gafas para que cada integrante se las ponga. Cuando llevo estas gafas soy muy 

desconfiado. ¿Quiere alguien ponérselas y decir qué ve a través de ellas, qué piensa 

de nosotros?". 

Después de un rato, se sacan otras gafas que se van ofreciendo a sucesivos 

voluntarios (por ejemplo: la gafas de la "confianza", del "contestón", del "yo lo hago 

todo mal", del "todos me quieren", y del "nadie me acepta", etc.) 

Evaluación: 

En grupo. Cada una puede expresar cómo se ha sentido y qué ha visto a través de las 

gafas. Puede ser el indicio de un diálogo sobre los problemas de comunicación en el 

grupo. 
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El organizador debe tener una tabla de esta por cada una de las participantes de la 

actividad y anotar y registrar el debido diagnóstico.  

Un alto valor en LPC expresa que el líder considera al colaborador menos preferido 

desde un punto de vista positivo, es decir se trata del líder orientado a las personas o 

motivado por las relaciones, cuyo principal objetivo es la necesidad de la relación y 

conexión social, el establecer y mantener relaciones interpersonales próximas. En 

cambio, un valor LPC bajo quiere decir que existe un estilo de líder orientado a la 

tarea o la producción, pues considera desde un punto de vista negativo a sus 

colaboradores o seguidores menos preferidos. El objetivo principal es ahora el 

cumplimiento de la misión o la tarea del grupo.  

Luego de terminada esta dinámica se procederá a realizar la ficha de evaluación 

intragrupal de Carlos Velázquez se encuentra en (este documento pág. 35) y el test 

de liderazgo de Kurt Lewin, que se encuentra en (Anexo N° 2)  

Ya el orientador de la dinámica con las pruebas de entrada y después de un análisis 

puede determinar varios factores importantes, como lo son: relación del líder con el 

equipo, detención de otros líderes, convivencia dentro del entorno, el interés por las 

metas en común.  
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FICHA DE SESIÓN N° 2 

 

ACTIVIDAD: El pase-cesto 

FECHA: 8 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha múltiple. 

 

Materiales 
1 balón de voleibol  

 

 

 

DURACIÓN 

30 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Comunicación eficaz y pensamiento positivo 

Objetivo: 

Saber observar, identificar y verbalizar las conductas motrices propias del juego 
conforme a los objetivos  planteados. 

 
Desarrollo de la actividad:  
 
de forma alternativa, las deportistas cogen el balón y 
adoptando la posici·n de ñtoque de dedosò se lo pasan 
a todas las integrantes y al realizar una cadena de 
posici·n 1, 2, 3, 4, 5, 6é  etc., hasta completar el 
número total de integrantes del equipo; la que más 
cerca este de la cesta N° 1  golpean el balón para 
intentar encestarlo de espalda, todas las integrantes 
del equipo la orientaran para que por medio del toque 
de dedos y de la orientación de sus compañeras ella lo 
logre.  Retoma la última posición y el número 2 queda 
como número 1. Completando la cadena de posición. 

 

 

 

 

1 

2 3 
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FICHA DE SESIÓN N° 3 

ACTIVIDAD: La botella 

FECHA: 9 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ 10 palos de escoba 

¶ Cuerda  

¶ 1 lápiz  

¶ 1 botella  

 

 

DURACIÓN 

20 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Liderazgo 

Objetivo: 
Orientar los movimientos de cada una de las integrantes del equipo, para lograr el objetivo. 

Desarrollo de la actividad:  
Cada participante debe sostener su palo y el de su compañera, objetos que se 
encuentran atadas por una cuerda que se entrelaza en el centro y de ella descuelga 
una cuerda en posición vertical suspendiendo un lápiz.  Todas las participantes 
intentarán meter un lápiz dentro de una botella siempre dando caminando hacia la 
derecha. El juego debe estar en continuo movimiento no se pueden detener.  
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 FICHA DE SESIÓN N° 4 

ACTIVIDAD: Enredados. 

FECHA: 10 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ 1 cuerda aprox 10 mts.  

 

 

 

DURACIÓN 

20 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Comunicación eficaz  

Objetivo: 

Reconocer la manera más adecuada de comunicación e identificar situaciones de 
dificultad. 

Desarrollo de la actividad: 
 
Todas las participantes atadas de distintas partes del cuerpo por una cuerda sin 
llevar un orden en específico intentaran soltarse hasta formar un círculo sin ninguna 
intercepción de cuerda por la mitad. 
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FICHA DE SESIÓN N° 5 

ACTIVIDAD: Lápiz cooperativo 

FECHA: 11 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ 1 marcador  

¶ Un sujetador hecho en cartón. 

¶ 10 cuerdas pequeñas 

¶ Pliegos de papel periódico 

 

 

Desarrollo de la actividad:  
Se puede jugar con un grupo de entre 4 y 10 participantes, que comparten un lápiz y 
lo sostienen entre todos mediante unos cuerdas tensados por los propios 
participantes. El reto está en hacer dibujos con el lápiz, aprendiendo a decidir 
conjuntamente y sincronizar tanto las voluntades y las propuestas como los 
movimientos; el resultado dependerá de las habilidades, la paciencia, la flexibilidad, 
las aportaciones y el equilibrio entre todos los miembros del grupo. 

 

DURACIÓN 

30 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Pensamiento positivo  

Objetivo: 

Aprender a decidir conjuntamente y sincronizar tanto las voluntades y las propuestas 
como los movimientos sin dejarse llevar por sentimientos de frustración. 
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FICHA DE SESIÓN N° 6 

ACTIVIDAD: Abrazados  

FECHA: 21 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ 10 Conos  

¶ Cuerda aprox 3 mts. 

 

 

DURACIÓN 

15 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Comunicación eficaz   

Objetivo: 

Valorar la importancia de la comunicación sin el aporte de los líderes como uno de 
los factores claves de la eficacia y el desarrollo para un fin común. 

 
Desarrollo de la actividad:  
 
Todos los integrantes se encuentran dentro de un aro sosteniéndolo solo con un pie, 
solo los lideres identificados del grupo tendrán los ojos vendados, habrán conos 
localizados dentro de la pista marcada anteriormente por el orientador del juego, 
cada participante deberá recoger un cono y quienes no tienen los ojos vendados 
deberán dar instrucciones y guiar a quienes no pueden ver. Sin poner los dos pies 
en el piso pues si el aro cae la misión fallará.  
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FICHA DE SESIÓN N° 7 

ACTIVIDAD: Concentración 

FECHA: 22 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ Dos bombas de pesos diferentes 

¶ 10 palos cortos 

 

 

 

DURACIÓN 

20 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Liderazgo    

Desarrollo de la actividad: 
 Con dos bombas con diferentes pesos y cada participante con un palo de escoba, 
deberán no dejar caer ninguna de las dos bombas al piso. deben ingeniar una 
estrategia en la que no puedan separarse al momento de de pegarle a ninguna de 
las dos bombas. 

 

Objetivo: 

Reconocer el papel de los líderes en la dirección de estrategias planteadas por el 
equipo. 
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FICHA DE SESIÓN N° 8 

ACTIVIDAD: Sin dejarlo caer 

FECHA: 23 Abril de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ 10 aros 

¶ 1 bomba 

¶ 10 tapabocas  

 

 

Desarrollo de la actividad:  
Se lanza un globo (bomba) al aire los participantes tienen cada uno un aro en sus 
manos, y también cada uno tendrá la boca tapada de modo que no podrán hablar ni 
dirigirse, la bomba es lanzada por el orientador del juego solo en un intento deben 
hacer pasar la bomba por en medio de cada aro sin dejarla caer al piso, la estrategia 
inventada por el grupo debe hacerse en un método de ensayo y error. No pueden 
darse por vencidos hasta que el objetivo se haya logrado. 

 

DURACIÓN 

20 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Pensamiento positivo 

Objetivo: 

Identificar las emociones de cada una de las participantes e intentar nivelar el 
pensamiento positivo del equipo sin hablar. 
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FICHA DE SESIÓN N° 9 

ACTIVIDAD: Nuestro collage 

FECHA: 9 Mayo de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ 9 Vendas para los ojos  

¶ 30 tizas  

¶ Fichas de figuras y palabras  

 

 

 

DURACIÓN 

20 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Liderazgo  

Objetivo: 

Reconocimiento, valoración y aceptación al rol del líder. 

Desarrollo de la actividad:  
Todos los participantes con los ojos tapados cada uno con una tiza en la mano, 
deberán escuchar las indicaciones de un compañero para realizar los trazados en el 
piso. El compañero quien asume el rol dirigente debe trabajar con todas las 
personas nombrando la función que cada uno debe ejecutar.  El orientador del juego 
pasa una ficha al dirigente donde hay una frase o un dibujo que todos deben realizar 
de forma conjunta; al finalizar todos los participantes deben retirarse la venda de los 
ojos y ver el resultado de la ejecución. Todos los participantes deben hacer el rol de 
dirigente. 

 
 



FICHA DE SESIÓN N° 10 

ACTIVIDAD: Déjate llevar: 

FECHA: 12 Mayo de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ Vendas para los ojos para los lideres detectados 

¶ Cuerda aprox 30 mts 

¶ Balde   

 

 

Desarrollo de la actividad:  
Este es un juego en donde los lideres identificados van a dejarse guiar por sus 
compañeros, propiciando así la actitud de escucha.  
Los lideres identificados, sean 3 o 4 tendrán los ojos vedados llevaran una cuerda en 
su mano que en el centro se unirán sus partes tendrá una cavidad exacta para que 
pueda alzar y ajustarse a un balde o cubeta, sus compañeros orientaran el trayecto 
hasta el balde y el paso a paso para lograr alzar el objetivo, el balde debe quedar a la 
altura del pecho de todos los participantes que se encuentran en el circulo. 

 
Vista superior 

 

 
Vista lateral 

 

DURACIÓN 

35 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Liderazgo  

Objetivo: 

Tomar el rol de líder con asertividad, direccionar de forma adecuada según la 
estrategia acordada.  



FICHA DE SESIÓN N° 11 

ACTIVIDAD: Cubeta en elevación 

FECHA: 15 Mayo de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha voleibol. 

 

Materiales 

¶ Un balde lleno con agua 

 

 

Desarrollo de la actividad:  
Las participantes ubicadas en forma circular tratan de elevar con la planta de sus 
pies un cubo o balde con agua evitando la caída del líquido, esto obliga a todas a 
trabajar en forma sincronizada y rápida. 
 
De forma muy organizada y cuidadosa cada integrante va a retirar un pie del balde o 
cubeta logrando sostenerla sin dejarla caer. 

 

 

DURACIÓN 

35 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Comunicación eficaz ï pensamiento positivo 

Objetivo: 

Generar adaptación a los tiempos y movimientos en conjunto para llegar a un objetivo 
en común 
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FICHA DE SESIÓN N° 12 

 

ACTIVIDAD: Las gafas 

FECHA: 16 Mayo de 2014                                           AUTOR: LAURA HERNANDEZ  

LUGAR 

Espacio deportivo: 
Centro alto 

rendimiento Bogotá 

Cancha de voleibol. 

 

Materiales 

¶ 1 Gafas   

¶ 10 paquetes de fotocopias con el test 
de kurt lewin 

¶ 10 paquetes de fotocopias de la ficha 
de  evaluación intragrupal de Carlos 
Velázquez 

 

 

 

DURACIÓN 

30 min. 

PARTICIPANTES 

10 deportistas de  
la categoría juvenil 
de la selección de 

Cundinamarca 
femenina de 

voleibol. 

Variable de trabajo en equipo 

Test de salida 

Objetivo: 

Comprender el punto de vista de los otros y cómo una determinada postura 
condiciona nuestra visión de la realidad. 
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Desarrollo de la actividad:  
 
El organizador de la dinámica plantea: "estas son las gafas de la desconfianza. Y pasa 

las gafas para que cada integrante se las ponga. Cuando llevo estas gafas soy muy 

desconfiado. ¿Quiere alguien ponérselas y decir qué ve a través de ellas, qué piensa 

de nosotros?". 

Después de un rato, se sacan otras gafas que se van ofreciendo a sucesivos 

voluntarios (por ejemplo: la gafas de la "confianza", del "contestón", del "yo lo hago 

todo mal", del "todos me quieren", y del "nadie me acepta", etc.) 

Evaluación: 

En grupo. Cada una puede expresar cómo se ha sentido y qué ha visto a través de las 

gafas. Puede ser el indicio de un diálogo sobre los problemas de comunicación en el 

grupo. Haciendo reflexionar y notar sobre los cambios que se han originado al aplicar 

la propuesta didáctica y concluir con las palabras de las integrantes del equipo. 



5.2 DATOS ARROJADOS DE LAS ACTIVIDADES  

Diario de campo numero 1 (formato tabla) 

Abril 7 de 2014   Test de entrada 

 

 

 

 
Se distrae durante 
la realización de 

la tarea. 

Anima al grupo 
cuando las cosas 
no salen como se 

esperaba. 

Ayuda a las 
compañeras del 
grupo con más 

dificultades. 

Se molesta 
cuando las cosas 
no se hacen como 

ella propone. 

Propone 
soluciones 

cuando el grupo 
tiene algún 
problema. 

Critica a los 
compañeros. 
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1    X    X        X   X      X      X      

2    X       X    X    X    X     X       X  

3    X    X       X      X      X        X  

4    X      X   X         X      X       X  

5    X     X      X       X   X         X   

6  X      X     X      X    X  X          X  

7  X         X     X       X     X      X   

8   X     X     X          X    X       X   

9   X        X     X       X     X       X  

10  X         X     X       X     X   X      



 
73 

Diario de campo numero 2 (formato tabla) 

Abril 8 de 2014     Pensamiento positivo y comunicación eficaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite que haya 
fluidez de ideas 

Anima al grupo 
cuando las cosas 
no salen como se 

esperaba. 

Aporta ideas para 
resolver las 

problemáticas 
planteadas. 

Realiza la 
retroalimentación 

pertinente. 

Propone 
soluciones 

cuando el grupo 
tiene algún 
problema. 

Critica los 
comentarios que 
hacen los demás. 
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1   X     X     X      X      X         X   

2    X       X     X     X       X       X  

3   X     X       X      X      X      X    

4    X      X     X       X      X       X  

5    X     X    X         X   X        X    

6   X     X      X     X      X          X  

7   X        X     X   X         X      X   

8  X      X       X        X    X       X   

9   X        X    X        X     X       X  

10   X        X     X       X     X   X      
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Diario de campo numero 3 (formato tabla) 

Abril 9 de 2014    Liderazgo 

 

 

 

 

 
Escucha lo que 
las compañeras 
tienen que decir. 

Identifica con 
claridad los 
objetivos  y 
encamina el 
trabajo. 

Acepta que sus 
compañeros 
tengan iniciativa. 

Se hace notar 
como una 
persona que 
inspira confianza. 

Somete a 
consenso todas 

las ideas antes de 
aplicarlas. 

Tiene capacidad 
para ordenar y 

conducir el grupo. 
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1  X     X        X    X         X   X      

2   X      X      X      X       X     X    

3   X      X       X     X      X      X    

4   X      X      X       X     X     X     

5 X       X     X      X       X     X      

6 X       X     X      X      X      X      

7    X     X      X      X       X     X    

8  X      X      X      X       X    X      

9   X      X      X       X      X     X    

10    X     X      X       X      X     X    
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Diario De campo numero 4 (formato tabla) 

Abril 10 de 2014    Comunicación eficaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite que haya 
fluidez de ideas 

Anima al grupo 
cuando las cosas 
no salen como se 

esperaba. 

Aporta ideas para 
resolver las 

problemáticas 
planteadas. 

Realiza la 
retroalimentación 

pertinente. 

Propone 
soluciones 

cuando el grupo 
tiene algún 
problema. 

Critica los 
comentarios que 
hacen los demás. 
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