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1 Quiénes somos  
y qué queremos

Hace unos años, como éramos más pequeños, hacíamos pocas 
cosas y nos daba tiempo para todo. Pero, poco a poco, la vida se 
va complejizando: tenemos más actividades y nuevos proyectos 
y desafíos. Es muy bueno en esta etapa llevar una agenda (que 
nos sirva) y utilizarla como guía para organizarnos mejor. En la 
interacción con otras personas vamos construyendo nuestra 
estima, nuestra personalidad y vamos conociendo nuestras 
capacidades.

El desarrollar un sentimiento y una visión positiva sobre nuestro 
ser nos permitirá elegir con optimismo y aprovechar las 
oportunidades para poner en práctica todo nuestro potencial. 
Por eso te proponemos dedicar tiempo a conocerte, saber tus 
opiniones, ideas y comportamientos con tus compañeros.

UNIDAD

LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
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El Carnaval de los 50 y 60 
era de corsos, pomos 
de agua y bolsas 
de papelitos y 
serpentinas. Los 
jóvenes y en 
especial los 
niños iban 
disfrazados y 
se deleitaban 
con los 
cabezudos y los 
carros alegóricos.

Había pocos juguetes. Los niños tenían que 
desarrollar la imaginación para inventar juegos. 
Utilizaban los objetos que tenían alrededor para 
jugar, como piedras, palos y chapas. E, incluso, 

fabricaban sus propias muñecas, pelotas…

Los niños tenían poca autonomía.  
En la escuela y en casa había mucha 
disciplina y los mayores les recordaban  
lo que había que 
hacer y las 
normas que 
debían 
cumplir.

1  Descubre.

  ¿Con qué está hecho el juguete de los 
niños de la foto superior? 

  ¿Se te ocurren otros jueguetes que 
puedan hacerse con esos materiales?

  Luego de ver la imagen del tablado y leer 
su texto, ¿se parece el Carnaval actual al 
de hace sesenta años? 

2  Infórmate.

  Pregunta a tus abuelos o a alguien  
de esa edad a qué jugaban cuando eran 
chicos.

  Investiga cómo eran las escuelas en las 
primeras décadas del siglo XX: ¿cuántos 
alumnos había, de qué edades y sexo? 
¿Qué estudiaban? ¿Qué días y cuántas 
horas se asistía a clases?

3  Reflexiona.

  Piensa en los proyectos que te 
propusiste para este año. Coméntalos 
con tus compañeros: si son a largo o a 
corto plazo, qué vas a hacer para 
alcanzarlos, quién puede ayudarte a 
lograrlos…

  Haz una lista de las cosas que hiciste 
este año por primera vez. ¿Disfrutaste 
haciéndolas? ¿Te costó mucho?

Somos conscientes, pues, de que estamos 
cambiando y de que las tareas a nuestro cargo 
cada vez son más difíciles. Sin embargo, 
apenas nos damos cuenta de lo diferente que 
es nuestra vida a lo que era, por ejemplo, la 
vida de los niños hace sesenta o setenta años.
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1  Lee, reflexiona y responde.

 ¿Qué experiencias beneficiosas se pueden 
vivir en internet? ¿Qué riesgos se pueden 
correr?

  ¿A qué «sorpresa muy desagradable» 
puede referirse María?

  ¿Qué cualidades crees que la gente 
puede tratar de ocultar en una relación a 
través de internet? 

1

Máscaras en internetDESCUBRIMOS

TALLER CONOCEMOS CÓMO SOMOS

María piensa que es emocionante conectar 
con personas en internet: en cualquier sitio  
y a cualquier hora puedes charlar con 
alguien, cercano o no, con quien coincides  
en aficiones y gustos. ¡Es muy divertido!

Sin embargo, ha descubierto hace poco que 
hay gente con la que conectamos en las redes 
sociales que no muestra su verdadera 
personalidad, sino una máscara. A veces,  
esa máscara oculta algunos aspectos  
de su identidad y de su personalidad que 
rechazaríamos si los conociéramos. En otros 
casos, la máscara solo muestra determinadas 
cualidades que pueden resultar atractivas. 

Muchos internautas liberan su personalidad 
en la vida real e inventan una nueva en el 
mundo virtual. Por eso, hoy María aconseja  
a su hermano, que acaba de hacerse usuario 
de una red social para niños.  

«Ten cuidado al aceptar “amigos” en internet. 
Al no ver cómo son y cómo se comportan  
en su vida diaria, no sabes de qué clases  
de personas se trata… ¡Y a veces puedes 
llevarte una sorpresa muy desagradable!»

  ¿Qué se hace o se pregunta cuando  
se conoce a alguien en persona? ¿Sabes  
qué suele preguntarse cuando se contacta 
con alguien en las redes sociales? 

  ¿Cómo se siente alguien cuando descubre 
que un amigo no es tal como creía?

USUARIO: 
CANION37
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2  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

¿Cómo es?

Cuando nos anuncian que viene alguien nuevo a 
nuestro grupo nos preguntamos: ¿cómo es?, ¿cómo 
se comporta? Queremos conocer cómo es su 
personalidad, ya que eso hace a cada individuo 
diferente de los demás. Para conocer la personalidad 
de alguien, nos fijamos en su forma de comportarse. 

Si se siente cómodo con todos, manifiesta sus 
sentimientos y es una persona activa y divertida, 
concluimos que tiene una personalidad 
extrovertida.

Si es una persona agradable y simpática, evita  
los conflictos y le gusta trabajar en equipo, tiene  
una personalidad amable. 

Si es una persona que duda mucho y suele cambiar  
de opinión, tiene una personalidad insegura.

Si es una persona prudente, cumple con su deber  
y es ordenada, tiene una personalidad responsable.

Si es una persona creativa y confiada, se muestra 
curiosa ante lo que la rodea y disfruta realizando 
muchas actividades, tiene una personalidad abierta.

Nuestra personalidad va formándose poco a poco 
desde los primeros años de nuestra vida y, en 
general, solemos compartir rasgos de distintas 
personalidades. Las cualidades de la personalidad 
relacionadas con el temperamento son difíciles de 
modificar, por lo que hay que aceptarlas como son; 
pero hay otras que podemos mejorar.

LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO

3  Infórmate y escribe los comportamientos de otros tipos de personalidad 
distintos a los descritos.

 ¿A qué tipo de personalidad se parece más la tuya?
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1. Nos organizamos.

Repartimos las tareas en cada grupo: 
un participante observa y describe a los 
personajes, otro define el tipo de 
personalidad, otro escribe y otro dibuja.

2. Desarrollamos el personaje. 

Elegimos a uno de los personajes y lo 
dibujamos, teniendo en cuenta que los 
gestos, la postura y el vestuario deben 
reflejar su personalidad. Debajo 
escribimos los rasgos de su 
personalidad. A continuación, hablamos 
sobre cómo creemos que van a actuar 
en la escena que proponemos y lo 
escribimos. 

1

TRABAJAMOS EN EQUIPO

Describimos la personalidad de personajes de teatro

Los autores de las obras de teatro, además de escribir el texto, hacen una descripción  
de la personalidad de los personajes. Así, los actores interpretan sus papeles tal como los pensó  
el autor. 

En este taller vamos a describir a cuatro personajes de teatro observando su imagen  
y adivinando cómo actuarán en una escena de la obra. 

TALLER

4  Formen pequeños grupos de, al menos, cuatro personas.

La princesa valienteEl poeta tímido El rey indeciso
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En la sala del castillo el rey Sinreino conversa 
con su consejero, el soldado poeta. El rey 
perdió la mayor parte de sus tierras en una 
guerra con el país vecino. Desde entonces su 
ejército se dedica a las artes y muchos 
habitantes han emigrado. Ahora, el país vecino 
está debilitado por una sequía muy larga, 
mientras que el rey Sinreino tiene pozos y un 
lago con muchos peces. Es la oportunidad de 
recuperar sus tierras perdidas, pero el rey 
duda de cómo actuar. El soldado poeta está 
aconsejándolo cuando entra la princesa en 
escena, que quiere recuperar el esplendor de 
su antiguo reino cueste lo que cueste…

Una escena
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Podemos mejorar los aspectos que menos nos gustan de nuestra personalidad, 
teniendo en cuenta que es única y valiosa. Aunque haya algo de ella que nos 
guste menos, para sentirnos bien debemos aceptarnos y valorarnos.

5  Haz una lista de aspectos de tu personalidad. Luego comenta con 
un compañero cómo podrían ayudarse para conseguir el último 
punto.

 Aspectos que debo aceptar tal como son (aunque no me gusten):

 Aspectos que voy a mejorar: 

6  Piensa qué le dirías a cada personaje para que se sintiera mejor.

PARA TU REFLEXIÓN

7  Explica el significado de las siguientes palabras:

abierto
      

extrovertido
      

inseguro
      

responsable

8  Imagina que llega a tu clase un compañero nuevo muy introvertido. ¿Crees que 
sería una dificultad para él adaptarse? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo ayudarías?

9  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa del 1 al 3 cada fase de la actividad:

  ¿Cómo describieron a los personajes? 

  ¿Los dibujos reflejan adecuadamente la personalidad de los personajes?

  ¿Cómo describieron su forma de comportarse en la escena?

REFLEXIONAMOS Y CRECEMOS

ODIO SER ASÍ DE 
TÍMIDA... ¡ME 

CUESTA TANTO 
HACER AMIGOS!

PARA QUE ESOS NIÑOS ME 
ACEPTEN TENGO QUE PRACTICAR 

UN MONTÓN DE DEPORTES, 
AUNQUE YO PREFIERO  

ACTIVIDADES MÁS TRANQUILAS...

9

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
5.

91
3



10

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
5.

91
3

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
5.

91
3

La maestra nos pidió que hiciéramos silencio, 
cerráramos los ojos y escucháramos su voz.

—Sean conscientes de lo que ocurre en su 
cuerpo, siéntanlo desde el pelo hasta la punta 
de los dedos. Explórenlo y acéptenlo tal y como 
es. Recuerden que algunas actividades físicas 
(como la meditación o el yoga) o intelectuales 

Hambre de risas.
La luna está en tu boca
cuando sonríes.

Solo dos ojos
y cabe todo el cielo.
¿Cómo es posible?

Con nuestras manos
abrir todas las jaulas.
Vuelan las aves.

Piel es la casa 
de todas las caricias.
Abre la puerta. 

1  Lee y comparte con tus compañeros.

  ¿Practicaron técnicas de relajación alguna vez? Cuenten la experiencia.

  Si cierran los ojos, ¿pueden recorrer su cuerpo con la mente y recordar exactamente  
cómo es? 

  Inventen haikus sobre imágenes que les inspiren partes de su cuerpo.

2

Escuchar el cuerpoDESCUBRIMOS

TALLER RESPETAMOS NUESTRO CUERPO

Haikus del Abecedario del cuerpo imaginario, Mar Benegas

(como la poesía) pueden ayudarlos a observar 
su cuerpo, conocerlo bien y descubrir sus 
necesidades.

Luego leímos algunos haikus, que son poemas 
de tres versos. Observamos cómo la poeta 
expresa las imágenes que le provoca la 
contemplación de las distintas partes del cuerpo.
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2  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

LA AUTOPERCEPCIÓN

3  Encierra los comentarios que respetan el cuidado del cuerpo.  

El cuidado de nuestro cuerpo

El cuerpo es el conjunto de los sistemas orgánicos que nos conforma como seres vivos  
y nos capacita para relacionarnos con el medio en el que vivimos. Nos acompaña a lo largo 
de toda la vida y va cambiando con los años. Por ello, es fundamental aprender a cuidarlo 
y respetarlo para favorecer, así, una vida larga, digna y saludable.

El cuerpo de cada persona es único. La aceptación  
de nuestro cuerpo nos hace sentir bien y nos proporciona 
confianza y optimismo.

Pero valorar y respetar nuestro cuerpo requiere de 
comportamientos adecuados: adquirir hábitos de higiene 
personal, hacer ejercicio para prevenir actividades peligrosas, 
mantener una correcta alimentación y recibir atención médica 
cuando la necesitamos.

A su vez, es conveniente estar bien informados sobre los daños 
que podemos ocasionar en nuestro cuerpo como consecuencia 
de algunos comportamientos, como, por ejemplo, llevar  
una vida excesivamente sedentaria, descansar poco, descuidar 
la alimentación o consumir sustancias perjudiciales, como  
el tabaco o el alcohol.

SIEMPRE PROCURO 
SENTARME BIEN PARA 
NO DAÑAR LA ESPALDA.

TRATO DE LLEVAR UNA VIDA 
SANA, AUNQUE, A VECES, 

ME CUESTA...

SOLO ME GUSTAN  
LAS PERSONAS ALTAS  

Y DELGADAS. 

YA SÉ QUE LO QUE COMO  
ME ESTÁ HACIENDO DAÑO, 

PERO ¡ESTÁ TAN RICO!

ME ENCANTA IR A PASEAR 
AL CAMPO: ME CANSO, PERO 

LUEGO ME SIENTO MUY BIEN.
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1. Nos organizamos. 

Cada grupo elige una de las situaciones,  
la estudia y comunica sus conclusiones  
al resto de los compañeros.

2. Analizamos las situaciones. 

Aplicamos una metodología para el 
estudio de la situación consistente en tres 
pasos. 

  Identificacion de la situación. De 
quién se trata, qué hace, cuándo lo 
hace, qué siente.

  Definición de causas y 
consecuencias. Por qué ha llegado a 
suceder, qué consecuencias personales 
tiene, quién es responsable.

  Valoración y juicio. Qué opinamos, 
cómo se puede ayudar a esa persona, 
cómo podría haberse evitado el 
problema.

2

TRABAJAMOS EN EQUIPO

Analizamos diferentes situaciones 
sobre el respeto al cuerpo

Estudiar algunos casos reales y debatir después sobre 
ellos nos permite conocer ciertas situaciones y valorar 
los distintos modos de actuar.

En este taller vamos a analizar y valorar en equipo 
diferentes situaciones en los que se pone en juego  
el respeto y cuidado del cuerpo.

4  Formen pequeños grupos.

TALLER

        Manu

Manu está obsesionado con los 
videojuegos. Come algo mientras 
juega y se acuesta tardísimo, cuando 
ya no puede más. Al día siguiente 
está agotado, apenas puede  
seguir las explicaciones en clase  
y en el recreo ni se mueve.  

Quique

Quique está muy orgulloso de su fuerza 
física. Se entrena en el gimnasio y además 
hace yudo. Piensa que lo más importante 
es tener un cuerpo atlético. Mira por 
encima del hombro a sus compañeros  
y desprecia a los que son más débiles.

Julieta

Julieta cree que solo será feliz si su 
cuerpo es semejante al de las 
modelos. Se siente fracasada porque 
se ve con exceso de peso, cosa  
que no es cierta. Ha alterado su 
alimentación hasta enfermarse.
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Cada persona tiene un cuerpo diferente y único a través del que se relaciona. Además de cuidar 
nuestro propio cuerpo, debemos respetar el de los demás. 

5  Comenta con tus compañeros tres comportamientos en los que no se respeta  
el cuerpo de otras personas.

  Ejemplo: Una persona que se ríe de las características físicas de un compañero. 

6  Evalúa tus hábitos y comportamientos en el cuidado y respeto a tu cuerpo,  
y piensa si hay algo que cambiar. Completa la ficha.

7  Escribe V, si la afirmación es verdadera, o F, si es falsa. 

  La mejor forma de controlar el peso es comer lo menos posible. 

  El sedentarismo no es bueno para la salud. 

  Cuando el cuerpo se está desarrollando, no hay que preocuparse por la alimentación 
suficiente y variada. 

  No necesitamos dormir más de cuatro horas cada día. 

  Solo debemos tomar las medicinas que nos aconsejan los amigos. 

8  Describe en tu cuaderno actividades que pueden hacernos sentir bien físicamente 
relacionadas con estos tipos de hábitos: higiene personal, ejercicio y alimentación.

9  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa del 1 al 4 cómo definieron las causas  
y consecuencias del caso y del 1 al 6 las soluciones que aportaron.

PARA TU REFLEXIÓN

REFLEXIONAMOS Y CRECEMOS

¿VIVO DE FORMA SALUDABLE?

  ¿Como bien? Alimentación sana, suficiente y variada.

  ¿Descanso? Tiempo y calidad del descanso.

  ¿Hago ejercicio? Caminatas, deporte, actividad física…

  ¿Cuido mi salud? Consejos médicos, vacunas, revisiones…

  ¿Me preocupa la higiene? Ducha, lavado de manos y dientes…

  ¿Prevengo los riesgos? Accidentes, daños en el cuerpo…

  ¿Me controlo? Apetencias, caprichos…
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1  Respondan entre todos. Pueden ver  
la película o buscar trailers en internet  
para saber más de ella.

  Al principio, ¿por qué Carl está triste  
y malhumorado? ¿Por qué creen  
que cambia al final de la historia? 

  ¿Qué busca cada personaje en la vida?

Una vida con sentido

3

DESCUBRIMOS

TALLER QUEREMOS SER FELICES

Son muchas las películas que nos muestran  
que la vida nos ofrece oportunidades para decidir  
cómo queremos vivirla y darle el sentido que 
necesitamos para disfrutar de ella.

Una de estas películas es Up, que comienza narrando  
la duradera historia de amor entre el tranquilo Carl  
y la valiente Ellie, la pérdida del hijo de ambos y 
cómo ella, al cabo de los años, enferma y muere. Ya 
anciano, el triste y arisco Carl decide romper con su 
rutinaria existencia para realizar el sueño que su 
mujer no llegó a cumplir: viajar a una lejana zona de 
Améica del Sur. Para ello consigue salir volando en 
su casa atando en ella miles de globos.

Apenas empieza la travesía, descubre un inesperado 
contratiempo: Russell, un optimista e incansable 
niño de ocho años, que busca a alguien que lo quiera 
y a quien querer, viaja también en la casa. A esta 
aventura se unirá más tarde un perro adoptado  
por Russell. 

Al principio, las relaciones entre los dos no serán 
fáciles, pero tendrán que unirse para vencer las 
dificultades y luchar contra los enemigos que se 
encuentran. Tras el viaje, Carl entenderá la vida  
de otra manera: olvidará las tristezas del pasado  
y aprenderá a vivir cada minuto con alegría junto  
con su joven amigo Russell.

Up, Walt Disney Pictures y Pixar 
Animation Studios, 2009
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Las metas dan sentido a nuestra vida

A lo largo de los días hacemos cientos de planes diferentes. 
Algunas de nuestras decisiones se toman para actuar  
de inmediato, otras tienen que ver con objetivos y proyectos 
que conseguiremos en el futuro.

Con frecuencia, hacemos eso porque, instintivamente, creemos 
que es lo que tenemos que hacer o bien porque otras personas 
nos han empujado a actuar de esa manera.

Sin embargo, poco a poco necesitamos ser nosotros mismos quienes tracemos 
nuestras metas y nos marquemos nuestros objetivos. Cuando lo hacemos con 
libertad y prudencia y conseguimos nuestros propósitos, nos sentimos 
satisfechos y disfrutamos de una sensación de bienestar y felicidad.

Marcarnos las metas por nosotros mismos nos lleva a orientar y dar sentido  
a nuestra vida.

2  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

LA REGULACIÓN EMOCIONAL

3   Hay muchas maneras de dar sentido a la vida. ¿Cuál crees que es el proyecto o meta  
que da sentido a la vida de cada una de las personas de las fotografías?

4  Pregunta a familiares tuyos sobre las metas más importantes que se hayan planteado  
en sus vidas. Escríbelas.

 

A B C D
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Planteamos una encuesta para reunir ideas  
sobre el sentido de la vida
Cada persona hace su propio planteamiento sobre el sentido de la vida y elige sus objetivos 
como camino para ser feliz. En este taller vamos a diseñar una encuesta que, una vez 
contestada por diferentes personas, nos dé a conocer los objetivos preferidos.

5  Formen grupos pequeños y sigan las instrucciones.

3

TRABAJAMOS EN EQUIPO

TALLER

1. Nos organizamos.

Distribuimos las tareas que vamos a realizar. Cada 
grupo elabora un cuestionario cerrado, formado por 
diez preguntas.

2. Desarrollamos la encuesta. 

  Los miembros de cada grupo piensan en los 
diferentes tipos de bienestar presentados más abajo 
y elaboran las preguntas sobre cada uno de ellos.

  Los diferentes grupos exponen a los demás lo que 
han redactado y entre todos se eligen los diez 
objetivos más interesantes.

  Se escriben los objetivos y se indica la forma  
de respuesta, por ejemplo: escribir el nombre  
y la edad, poner en cada objetivo el número  
de orden de preferencia del 1 al 10, etc. 

  Bienestar físico: objetivos relacionados  
con el desarrollo y el cuidado del cuerpo.

  Bienestar emocional: objetivos relacionados 
con las emociones y la aceptación de sí mismo. 

  Bienestar espiritual: objetivos relacionados  
con las creencias y los valores. 

  Bienestar mental: objetivos relacionados  
con la cultura, el arte, la música y el saber.

  Bienestar social: objetivos relacionados con  
la amistad, la familia, la política y la solidaridad.

  Bienestar material: objetivos relacionados  
con el dinero, la riqueza y el trabajo.

Ejemplos de tipos de objetivos

EJEMPLO DE REDACCIÓN 
DE PREGUNTAS.

NOMBRE: 
1.  Hacer mucho deporte  para mantener el cuerpo  en forma, fuerte y sano. 

N.º 
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Todos deseamos ser felices. Este deseo es el que nos mueve y hace que nos esforcemos.

6  Piensa en algún proyecto que te motive. Resúmelo en tu cuaderno e indica  
a cuál de los tipos de objetivos analizados en el trabajo en equipo corresponde. 

7  Lee las viñetas. Después, di a qué se refiere la expresión llave de la felicidad.

   ¿Con cuál de los dos personajes te identificas? Explica por qué.

8  Enumera pequeñas cosas que nos aportan bienestar en casa, en la escuela, con los 
amigos y en otras actividades que hacemos solos. Descríbelas y trata de ponerlas en 
práctica. 

 

9  Explica en tu cuaderno las siguientes expresiones que forman parte de lo estudiado 
en este taller y pon un ejemplo para cada una.

objetivo
         

meta
         

felicidad

10  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa del 1 al 6 cómo elaboraron los puntos y del 1 al 4 
cómo decidieron entre todos la encuesta final.

PARA TU REFLEXIÓN

REFLEXIONAMOS Y CRECEMOS

ME GUSTARÍA ENCONTRAR  
LA LLAVE DE LA FELICIDAD...  
¿TÚ DÓNDE LA GUARDARÍAS?

NO LA 
GUARDARÍA.

HARÍA COPIAS Y 
SE LA DARÍA A 

TODO EL MUNDO.
¡YO NO LA NECESITO!

17
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Hacemos amigos

4

1  Lean el texto entre todos y respondan.

 El zorro le explica al principito qué es la amistad. ¿Qué significa para ustedes la amistad?

DESCUBRIMOS

TALLER EXPRESAMOS Y REGULAMOS LAS EMOCIONES

Encuentro entre el principito y el zorro

—¿Quién eres? —dijo el principito—. Eres muy 
lindo…
—Soy un zorro —dijo el zorro.
—Ven a jugar conmigo —le propuso el 
principito—. ¡Estoy tan triste!
—No puedo jugar contigo —dijo el zorro—. No 
estoy domesticado.
—¡Ah! Perdón —dijo el principito. Pero, después 
de reflexionar, agregó—: ¿Qué significa 
domesticar? […]
—Es una cosa demasiado olvidada —dijo el 
zorro—. Significa ‘crear lazos’.
—¿Crear lazos?
—Sí —dijo el zorro—. Para mí no eres todavía 
más que un muchachito semejante a cien mil 
muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me 
necesitas. No soy para ti más que un zorro 
semejante a cien mil zorros. Pero, si me 
domesticas, tendremos necesidad el uno del 
otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para 
ti único en el mundo…
—Empiezo a comprender —dijo el principito—. 
Hay una flor… Creo que me ha domesticado… 
[…]
Pero el zorro volvió a su idea:
—Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los 
hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen 
y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, 
un poco. Pero si me domesticas, mi vida se 
llenará de sol. Conoceré el ruido de pasos que 
será diferente de todos los otros. Los otros pasos 
me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me 
llamará fuera de la madriguera, como una 
música. Y, además, ¡mira! ¿Ves, allá, los campos 
de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es 
inútil.  

Los campos de trigo no me recuerdan nada. ¡Es 
bien triste! Pero tú tienes cabellos color de oro. 
Cuando me hayas domesticado, ¡será 
maravilloso! El trigo dorado será un recuerdo de 
ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo…
El zorro calló y miró largo tiempo al principito:
—¡Por favor…, domestícame! —dijo.
—Bien lo quisiera —respondió el principito—, 
pero no tengo mucho tiempo. Tengo que 
encontrar amigos y conocer muchas cosas.
—Solo se conocen las cosas que se domestican 
—dijo el zorro—. Los hombres ya no tienen 
tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas 
a los mercaderes. Pero como no existen 
mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen 
amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame!

El principito, Antoine de Saint-Exupéry (adaptación)
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3  Lee el siguiente fragmento de texto. ¿Crees que hay diferencia entre la amistad y la 
amistad en las redes sociales? Explica tu punto de vista.

4  Lee estos diálogos. ¿Los personajes expresan correctamente sus emociones?  
Si no es así, rescribe cada diálogo en tu cuaderno. 

2  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

LA AUTOPERCEPCIÓN

Aprendemos a conocer nuestras emociones

Las emociones nos acompañan a lo largo de la vida. Nos identifican, forman parte de 
nuestra personalidad y nos hacen únicos. Si observamos a nuestros compañeros, nos 
daremos cuenta de que lo que a unos los asusta a los otros los fascina, lo que a unos los 
enfada a otros los entristece, lo que a unos los atrae a otros les provoca rechazo…  

Las emociones nos permiten saber cómo somos: descubrir lo que deseamos y lo que 
detestamos, lo que nos mueve y lo que nos paraliza, lo que nos atrae y lo que nos asusta.  

Hay ciertas emociones primarias (la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco,  
la sorpresa) que las experimentamos desde que nacemos y nos resulta fácil 

distinguirlas. Otras emociones secundarias (la vergüenza, el orgullo, la 
preocupación, el placer, el resentimiento, el alivio…) se derivan de las 

primarias y las vamos desarrollando a largo del tiempo, dependiendo de 
nuestra educación y del entorno cultural en el que vivimos.

Las emociones preparan nuestro estado de ánimo cuando tenemos 
que tomar decisiones en una determinada situación. Por ello, si 
sabemos reconocer y entender cómo nos sentimos, dispondremos de 
una buena guía para decidir mejor. Es necesario que distingamos e 

identifiquemos nuestras emociones de modo de que podamos 
expresarlas correctamente.

NO ME PIDAS QUE BAJE LA 
BASURA: ¡ES ASQUEROSO!

HOY TE TOCA A TI. SÉ QUE NO  
ES AGRADABLE, PERO A MÍ 

TAMPOCO ME GUSTA Y LO HAGO.

¡NO PUEDO CREER QUE ME 
HAYAS ROTO LA TABLET!

FUE CULPA DE 
MI HERMANO 

PEQUEÑO... 

Amistad ha sido un concepto tradicionalmente muy valorado, pues implica la entrega a una 
relación que se comparte y crea vínculos afectivos fuertes y estables. Con internet, la amistad 
se ha convertido en una forma de relacionamiento menos profunda y a veces momentánea.

Acompañando a los nativos digitales, UNICEF Uruguay, Montevideo (2014)
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Diseñamos nuestro mandala  
de las emociones

Los monjes budistas tibetanos elaboran y pintan mandalas 
con granos de arena de colores. Para ellos es una forma de 
relajación que equilibra su mente y sus emociones. 

Vamos a diseñar un mandala para expresar las emociones 
que predominan en nuestro ánimo en estos momentos. 
Conocer y expresar nuestras emociones nos ayudará a 
aceptarlas. De esta manera, nos sentiremos bien y nos 
relacionaremos mejor con los demás. 

TRABAJAMOS EN EQUIPO

4TALLER

COLOR SIGNIFICADO

Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

Negro

Violeta

Rosado

Amor, pasión, fuerza

Optimismo, confianza en uno mismo

Alegría, libertad, aprendizaje

Equilibrio, esperanza, bienestar

Paz, serenidad, seguridad

Tristeza, pesimismo, miedo

Prudencia, imaginación, creatividad

Amistad, sensibilidad, humor

5  Formen grupos de cuatro personas y sigan estos pasos.

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
5.

91
3

1.  Dibujamos un círculo en una cartulina y lo dividimos en cuatro partes. Lo decoramos con 
formas geométricas: podemos inspirarnos en los ejemplos.

2. Leemos el significado de los colores de la tabla. 

3.  Cada miembro del grupo piensa cuáles son las emociones que mejor expresan su estado de 
ánimo actual y qué colores les corresponden. Coloreamos el mandala. 

4. Entre todos, respondemos a las preguntas:

  ¿Cómo nos sentimos mientras coloreábamos el mandala?

  ¿Qué refleja nuestro mandala? 

  ¿Este ejercicio puede ser una buena estrategia para expresar o aceptar nuestras emociones? 
¿Por qué? 
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6  Describe una situación en la que puedas reconocer y expresar fácilmente la emoción que 
sientes, y otra en la que reconoces la emoción, pero no la puedes expresar.

7  Relaciona cada imagen con su texto correspondiente. Después responde.

1.  Javier, por fin, podía pasar la tarde en casa de  
un amigo. Sin embargo, está desilusionado 
porque sus padres no lo dejan ir, ya que viven 
muy lejos.

2. Victoria está intranquila y le cuesta concentrarse  
en clase, porque nota que en casa están muy 
preocupados; su padre se ha quedado sin 
trabajo. 

3.  Ángela está muy celosa de su hermana.  
Tiene frecuentes discusiones y peleas con ella. 
Sus padres a menudo están disgustados  
por este motivo.

4.   A Mateo no le va bien en matemáticas. Cuando 
hay que pasar al pizarrón, se pone nervioso por si 
lo llaman a él, ya que teme hacer el ridículo.

  Identifica las emociones básicas que siente cada 
personaje.

  Di que harías tú en el lugar de cada uno para 
sentirte mejor.

8  Escribe qué características crees que debe tener una relación de amistad.  
Puedes agregarle colores.

 

PARA TU REFLEXIÓN

REFLEXIONAMOS Y CRECEMOS

9  ¿Por qué es importante aceptar nuestras emociones?

10  Describe una situación para cada una de estas emociones, en la que se expresen 
de manera adecuada.

  
alivio

      
inquietud

      
sorpresa

      
orgullo

11  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa del 1 al 4 cómo realizaron su mandala y del 1 al 
6 las conclusiones de su debate en grupo.

A

C

B

D
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1  Lee y comenta con tus compañeros.

  ¿Qué quería conseguir Spencer al desarrollar su iniciativa? 
Expliquen la respuesta.

  El equipo médico del hospital colaboró activamente  
en el desarrollo del proyecto de Spencer. ¿Por qué creen 
que lo hizo? ¿Qué valoraron de su idea?

  Definan qué cualidades pueden haber acompañado  
a Spencer en el desarrollo de su proyecto.  
¿Es entusiasta? ¿Creativo? ¿Divertido?

5

¡Un éxito rotundo!DESCUBRIMOS

TALLER SOMOS EMPRENDEDORES

A los 6 años, Spencer Whale pasó unos días 
en un hospital. Allí se dio cuenta de la 
necesidad que tienen los niños hospitalizados 
de jugar y divertirse. Observó también que 
los aparatos médicos y los soportes para 
suero que debían acarrear a todas partes 
dificultaban su movilidad. Los tubos se 
enredaban en las sillas de ruedas de modo 
que limitaban sus movimientos, entorpecían 
sus juegos y ponían en riesgo su seguridad. 

Spencer decidió estudiar el problema a 
fondo. Pidió ayuda y autorización al equipo 
médico del hospital y finalmente ideó el 
KidCare Riding Car: un auto con pedales que, 
por un lado, lograba mantener bien sujetos 
los soportes para el suero y, por otro, 
resultaba divertido de conducir. Sus vivos 
colores y sus formas redondeadas resultaban, 
además, muy atractivas para los niños.

Actualmente, cientos de hospitales en 
Estados Unidos utilizan el KidCare Riding 
Car. Los niños se divierten sin tener que 
preocuparse por los tubos de suero, mientras 
se desplazan tranquilamente por el hospital.
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3  Lee el texto. ¿Crees que la filosofía de esta empresa fomenta el desarrollo de 
profesionales emprendedores? Explica en tu cuaderno tu respuesta.

2  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

¿Todos podemos ser emprendedores?

Escuchamos con frecuencia estas expresiones: 
«Necesitamos gente emprendedora», «Hay que aprender a 
emprender»…  
Pero ¿qué significa ser emprendedor? 

Una persona emprendedora es aquella que pone en 
marcha un proyecto con entusiasmo y creatividad.  
Es valiente, acepta los desafíos y no se asusta ante las 
dificultades.

¿Quién puede ser emprendedor? Todos podemos serlo 
porque es posible desarrollar las cualidades necesarias  
para ello.  
Somos emprendedores en nuestra vida personal cuando 
nos proponemos con firmeza y voluntad alcanzar metas 
personales; lo somos en clase, cuando trabajamos en 
equipo y aportamos ideas creativas; también en casa, 
cuando nos comprometemos con alguna tarea doméstica y 
hacemos propuestas interesantes para hacerla bien y 
disfrutar del tiempo libre con la familia.

Una persona emprendedora tiende a ser responsable y 
comprometida con el bien común, estudia los problemas  
y propone iniciativas para que la gente cumpla con sus 
obligaciones con motivación y generosidad.

LA INICIATIVA

Pixar confía en el talento de su equipo. Fomenta 
los proyectos personales y la cooperación entre 
profesionales de distintas disciplinas. Invita  
a todos sus trabajadores (animadores, técnicos, 
contables, comerciales…) a formarse en la 
Universidad Pixar y a seguir un plan de estudios 
sobre pintura, cine, escultura, dibujo y escritura 
creativa. Pueden asistir gratuitamente a cuatro 
sesiones semanales. 
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5

TRABAJAMOS EN EQUIPO

Escribimos una carta explicando nuestro proyecto

En este taller vamos a poner en práctica nuestra capacidad de 
emprendimiento e iniciativa. Elaboraremos una actividad para recaudar 
fondos y escribiremos una carta al director de la escuela para proponérsela. 

Muchas veces, tener una buena idea no es suficiente. Hay que contarla 
destacando las ventajas, con entusiasmo, orden y claridad, a aquellas 
personas que nos pueden ayudar a ponerla en marcha.

4  Formen los grupos y repartan las tareas.

  Cada grupo elige por votación un secretario y la actividad que se va a llevar a cabo.
  Entre todos se aportan ideas teniendo en cuenta los datos de la ficha. 
 El secretario rellena la ficha con las conclusiones. Finalmente, Entre todos le dictan la carta.

TALLER

Feria. Los alumnos fabrican objetos con materiales 
de desecho o transforman artículos usados. Los 
ponen a la venta en el patio de la escuela.

Ejemplo de actividad

FICHA. Título del proyecto: 

1. El objetivo es 

2.  Las actividades que realizaremos serán 

3.  Podríamos tener estas dificultades 

4.  Las resolveremos así 

5.  Pediremos ayuda a 

6.  Lo divulgaremos de este modo 

7. Obtendremos un beneficio económico de

 En una escuela los alumnos de 6.º deciden 
organizar un viaje de fin de curso. Quieren que 
todos los chicos y chicas asistan, pero algunas 
familias tienen dificultad para pagarlo. Los alumnos 
deciden programar actividades para reunir el dinero 
necesario.

La situación
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Antes de emprender un proyecto es necesario estudiarlo bien y analizar los riesgos, es decir, lo  
que puedes perder si fracasas. Y, si fracasas, lo más importante es aprender del proceso realizado.

5  ¿Qué riesgos pueden estar asumiendo los emprendedores de estos proyectos?  
¿Cómo crees que podrían arriesgar lo menos posible?

6  Imagina que formas parte del consejo escolar de la escuela. ¿Qué proyecto propondrías 
para mejorar el centro? Descríbelo con sus ventajas y posibles riesgos.

 

REFLEXIONAMOS Y CRECEMOS

7  Completa con varias ideas.

  El entusiasmo y la creatividad son valores de todo buen emprendedor. 

   Además de eso, un emprendedor 

   

   .

8  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa del 1 al 6 cómo desarrollaron la idea y del 1 al 4 
cómo escribieron la carta.

PARA TU REFLEXIÓN

VOY A DISEÑAR Y 
VENDER INVITACIONES 

PARA FIESTAS.

VOY A VENDER 
VASOS DE LIMONADA 

EN EL BARRIO.

VOY A HACER 
MI PROPIA 

ROPA.
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El dilema de Ruby

6

1  Lee y comenta con tus compañeros.

  Averigüen cuál era la situación de los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados 
Unidos en la década de 1960.

  ¿Creen que a los padres de Ruby les costó tomar esa decisión? ¿Por qué?

  La consecuencia más inmediata de la decisión de los padres recayó en Ruby, ¿cuál fue?

  Algunos padres blancos retiraron a sus hijos de aquel colegio, ¿qué efecto pudo tener  
eso sobre sus hijos y la comunidad?

  ¿Qué ocurrió al cabo de los años? 

DESCUBRIMOS

TALLER PREVEMOS LAS CONSECUENCIAS DE NUESTRAS DECISIONES

En 1960, la familia Bridges tuvo que decidir  
si dejar a Ruby, una niña de seis años, en su 
colegio solo para afroamericanos o enviarla al 
colegio que proponía el Estado. 

El padre de Ruby temía represalias sobre ella  
y el resto de la familia, mientras que su madre 
consideraba más importante, a la hora de 
decidir, la cercanía de la escuela y lo que 
suponía para conseguir una educación y un 
futuro mejores. Aunque el padre no veía que  
la situación de discriminación contra los 
afroamericanos fuera a desaparecer con los 
años, la madre de Ruby consideraba que su 
hija debía ir a la escuela por ella misma y por  
el resto de los niños del país. Finalmente, Ruby 

fue la primera niña afroamericana en asistir a 
un colegio de alumnos blancos en Estados 
Unidos. Desde su primer día de clases, Ruby 
tuvo que sorportar insultos y amenazas. 
Enseguida sus familiares perdieron el trabajo, 
se produjeron protestas y peleas… Ruby tenía 
que ir protegida al colegio y tenía clase en un 
aula a solas con  
su maestra. Poco a poco, la familia recibió  
la ayuda de amigos y personas preocupadas 
por la situación. Ruby aprobó sus exámenes y, 
al año siguiente, niños de ambos rasgos 
empezaron a acudir juntos al colegio. 

Ruby Bridges fue a la universidad y creó una 
fundación para ayudar a las familias a superar 
situaciones como la que ella tuvo que atravesar. 
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3  Imagina para cada caso dos consecuencias positivas o negativas, una inmediata  
y otra a largo plazo. Puedes inventar más casos.

2  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

LA RESPONSABILIDAD

Toda decisión conlleva consecuencias

Continuamente estamos tomando decisiones. Cada una 
de ellas tiene sus consecuencias. Es decir, produce un 
cambio positivo o negativo en nosotros mismos o en 
las personas y cosas que nos rodean.

Muchas veces, tenemos en cuenta las consecuencias 
inmediatas, por ejemplo, la satisfacción que nos 
produce dedicar tiempo al juego, aunque nos queden sin 
realizar las tareas escolares. Sin embargo, pocas veces 
pensamos en las consecuencias que vendrán más 
adelante, como la observación de la maestra por 
no haber cumplido con los deberes. 

Pensar en las consecuencias a largo plazo 
tiene especial importancia cuando se trata de 
decisiones que tomamos libremente y que 
repercuten en nosotros mismos, por ejemplo, 
el cuidado de nuestro cuerpo, la expresión de 
nuestras emociones, nuestro desarrollo y 
crecimiento personal; en definitiva, nuestro 
futuro.

Por eso es tan importante tomar buenas decisiones 
previendo las consecuencias que más tarde se pueden 
producir. Y en caso de duda, debemos dejarnos aconsejar 
por las personas que tienen más experiencia y nos quieren. 

Marcos tiene tendencia 
a engordar y por eso  
ha decidido comer 
menos bizcochos.

Lola ha decidido entrenar 
todos los días, aunque 

falta mucho tiempo para 
el campeonato. 
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Identificación del problema: 

Alternativas
Consecuencias

Positivas Negativas

1: 

2: 

3:  No hacer nada.

Analizamos las consecuencias de una decisión colectiva

No siempre tomamos decisiones solos y para nosotros mismos. A veces, tomamos decisiones 
entre varios sobre asuntos que nos afectan a todos. En esos casos es posible que se diluyan las 
responsabilidades y nadie se haga cargo de las consecuencias. En este taller vamos a aprender a 
tomar decisiones colectivas previendo y responsabilizándonos de las consecuencias.

4  Formen grupos y sigan el proceso.

TRABAJAMOS EN EQUIPO

6TALLER

1. Distribuimos las tareas.

Nos organizamos para que todos los miembros  
del equipo puedan opinar y elegimos un secretario  
para que tome notas. Planteamos una situación  
o un problema que afecta a un colectivo para  
encontrar una solución satisfactoria. Podemos  
buscar ideas en el diario.

2. Analizamos la decisión. 

Seguimos una estrategia de decisión colectiva:

a)  Identificamos y describimos el problema.

b)  Determinamos lo que se quiere conseguir.

c)  Pensamos en diferentes formas de lograr los objetivos. 

d)  Escribimos las consecuencias de cada alternativa, también las de no hacer 
nada al respecto. 

UTILICEN ESTE CUADRO PARA 
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN.
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Podemos reaccionar de maneras muy distintas al conocer las consecuencias positivas  
o negativas de nuestras decisiones. Depende de nosotros controlar nuestra respuesta y mantener 
la calma para aprender de la situación. Así podremos tomar mejores decisiones en el futuro.

5  Ponte en estas situaciones y di qué reacción te parece mejor. Explica tu respuesta.

REFLEXIONAMOS Y CRECEMOS

6  Escribe un enunciado con las palabras de cada recuadro. 

consecuencia a largo plazo
       

decisión
       

consecuencia inmediata
       

7  Marca las afirmaciones falsas. 

  Tomamos decisiones constantemente, pero algunas pueden condicionar en gran 
manera nuestro futuro. 

  Aunque sean difíciles, debemos tomar nuestras propias decisiones sin ayuda  
de nadie. 

  Las consencuencias de nuestras decisiones solo pueden producir cambios positivos 
en nuestras vidas. 

8  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa del 1 al 4 cómo plantearon la situación  
y del 1 al 6 el estudio que hicieron de las consecuencias de las alternativas.

PARA TU REFLEXIÓN

  No quise pensar en las consecuencias. 
Mientras jugaba salté con fuerza sobre  
el banco y se rompió.  

A.  Reconoceré mi  
responsabilidad y trataré  
de compensar el daño.

B.  Me inventaré excusas  
o les echaré la culpa  
a otros.

  Esperaba esas consecuencias.  
Trabajé a fondo durante el curso.  
Al final el resultado fue excelente.  

A.  Mostraré mi satisfacción.

B.  No me alegraré mucho,  
solo diré: «Me lo  
merezco».

  Me equivoqué. Bebí agua helada 
después del partido y enfermé  
de anginas.

A.  Me acordaré de cuando 
estuve enfermo para no  
volver a hacerlo.

B.  Me gustó tanto el agua  
que repetiré la decisión.

  No supe expresar mi emoción. Mi amiga 
llegó tarde y la insulté enojado. Ahora no 
me habla. 

A.  Le pediré disculpas por  
haberla ofendido y trataré  
de reconciliarme con ella.

B.  Me mantendré en mi  
posición. Ya sabe cómo  
soy, que me aguante. 
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PIENSA EN TI...QUE GANE EL MEJOR, ROY BEROCAY
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A Luca le gustaba comer. Sí, de todo: alfajores, pizza, refuerzos, fideos, panchos, 
hamburguesas…, lo que fuera. A lo mejor por eso estaba un poco…, cómo decir-
lo…, ancho de más. Pero eso no quitaba que fuera uno de los más ágiles de su clase 
y de los mejores bailarines de cumbia. Y también, algo que nada tenía que ver con 
su dieta, uno de los más inteligentes.
Desde muy chico, Luca siempre tuvo una forma más adelantada de hablar y a veces 
sorprendía con comentarios muy maduros. También, como muchas personas inteli-
gentes, tenía un gran sentido del humor. Esto a veces hacía que tuviera cierta 
complicidad con la maestra.
Por eso, cuando Irina, la profesora de Educación Física de la escuela, les anunció 
que quería organizar un campeonato de fútbol entre los sextos, Luca empezó a 
tramar un loco plan.
Es que en el recreo había un grupito de niños que siempre jugaba a la pelota. Eran 
todos unos cracks. Corrían, pateaban, la pisaban, hacían tremenda bulla todo el 
tiempo para mostrarles a todos lo buenos que eran. Luca y sus amigos los llama-
ban «Los Campeones», aunque en un sentido burlón, claro.
—Estaría bueno ganarles a estos —decía su amiga Ramona—. Son unos agran-
dados.
Ella además no los quería mucho porque a veces le decían cosas que no estaban 
buenas.
La idea de la profe Irina era simple: armar al menos cuatro equipos mixtos de 
cinco jugadores y hacer un mini torneo escolar. De esa manera, pensaba ella, 
les daría más entusiasmo a sus clases.
Ahora estaban en el recreo y, en el patio, Los Campeones ha-
cían de las suyas. Se escuchaban los gritos enloquecidos de 
los goles.

CA P ÍT U LO  1CA P ÍT U LO  1
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—Hola, Ricardito, ¿por qué no venís a jugar? —le gritó a Luca uno de ellos, llamado 
Tadeo Fideo. Bueno, no se llamaba así, lo de Fideo se lo habían agregado sus ami-
gos porque era muy flaco y largo.
Algunos le decían Ricardito a Luca por su redondez y su piel medio achocolatada. A 
Luca no le importaba, más bien le hacía gracia: le encantaba el chocolate.
—¡Me estoy guardando para el campeonato! —contestó Luca.
Tadeo Fideo se rio. «Sí, claro, como si Luca fuera a correr atrás de una pelota…»
Faltaba apenas un día para el armado de los equipos y Luca y Ramona decidieron 
juntarse con otros compañeros de la clase. Es que Luca tenía un gran plan y quería 
ver si los demás estaban de acuerdo.
Así, los dos fueron buscando uno a uno a otros para la reunión secreta del futuro 
equipo.
Lo extraño, al menos para cualquiera que se enterara, era que no buscaron a los 
mejores jugadores posibles, sino a los peores.
Y ahí estaban, obviamente Ramona y Luca, pero también Emilio, con sus lentes cua-
drados enormes, Mayra, la distraída, y Federico, un capo absoluto, sí, pero de los 
videojuegos.
—¡Un cuadrazo! —pensaba Luca al verlos.
—Tenemos que ponernos un nombre —dijo Emilio—. Los Invencibles está bueno.
—¿Invisibles? —Mayra, la distraída, había estado mirando para otro lado, claro.
—No —dijo Luca—. Tiene que ser al revés, un nombre que diga lo que somos.
—¡Pero si somos un desastre! —dijo Federico, que había corrido por última vez hacía 
tres meses, una semana y cuatro días.
—¡Eso! —exclamó Ramona, contenta—: ¡El Desastre Fútbol Club!
¡Sí! Todos rieron a carcajadas celebrando la ocurrencia.
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1  Lee lo que cuenta Andy Fleurquin sobre su vida.

  ¿Recuerdas desde qué edad te gusta jugar a tu juego favorito, ya sea deporte u otra actividad?

 Andy nos cuenta que en su escuela había conflictos durante el juego. ¿Qué problemas identificas 
que se dan seguido al jugar? ¿En tu escuela sucede algo similar?, ¿cómo resuelven los 
conflictos?

 Cuando Andy era pequeño no había prácticamente equipos femeninos. ¿Tú conoces equipos de 
fútbol que tengan divisiones femeninas?

 ¿Cómo es tu relación entre el estudio, tus obligaciones y tu tiempo libre?

 ¿En tu casa te dan consejos para que no descuides el estudio?

 ¿Te parece que el estudio aporta beneficios para el deporte? ¿Y al revés?

Empecé a jugar al fútbol cuando tenía cinco años, en 
la calle y en un club de baby fútbol de Mercedes, 
donde vivía con mi familia. A mis ocho años vinimos 
a vivir a Montevideo, pero tengo los mejores recuer-
dos de aquella época en Mercedes, fue una infancia 
feliz. Aún mantengo amistad con compañeros de esa 
época.

En la escuela jugábamos al fútbol en los recreos, ju-
gábamos muchísimo. Desde tercero o cuarto nos en-
frentábamos por grupos de clase: el grupo A contra 
el B. Y surgían enojos porque unos decían que fue 
falta, otros que no; que la pelota entró, que no entró; 
y como cada decisión dependía de 10 de un lado y 10 
del otro, sin un adulto que mediara, los conflictos, las 
discusiones y las negociaciones eran permanentes.

De chico jugaba de delantero, me gustaba hacer go-
les. En ese entonces las niñas no jugaban al fútbol. Se 
nota que la sociedad está cambiando porque hoy ves 
partidos de fútbol femenino y no te llama la atención.

Mi juego era el fútbol: fútbol y más fútbol todo el 
tiempo, ¡hasta en la sopa! Jugaba en la escuela y, 
cuando llegaba a casa, se armaba partido con los 
amigos del barrio. Siempre había una lucha entre 
mis hermanos (cuatro varones) y mamá porque el 
tiempo que le dedicábamos al fútbol era mucho ma-
yor que el dedicado a los deberes.

Ya en el liceo, con trece años, comencé con un régi-
men de entrenamientos casi como un futbolista pro-
fesional en cuanto a la carga horaria. En las juveniles 
entrenaba todos los días y jugaba los fines de sema-
na. Pero, con el estudio siempre fui responsable y 
estaba al día. Además, mis padres me lo exigían: pri-
mero estudiá y después, si podés, jugá al fútbol. An-
tes, a principios de los noventa, la mayoría de mis 
compañeros de equipo dejaban los estudios, eran 
muy pocos los que terminaban tercero de liceo. Aho-
ra es un poco diferente.

Me parece importante que los chicos practiquen de-
portes y jueguen en equipo, porque eso los ayuda a 
desarrollarse mejor como personas y a conocer y sa-
ber expresar sus emociones, y eso lo pueden aplicar 
después a todos los ámbitos de la vida.
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2  En el cuento vemos que algunos amigos no se llaman por su nombre,  
sino que se han puesto apodos. Por ejemplo: Tadeo Fideo y Ricardito.
  ¿Tus amigos te llaman por algún apodo?, ¿cuál?, ¿te gusta?, ¿por qué?  

En caso de que no te guste, ¿les dijiste?

 

 

 Si un amigo te dice que no le gusta que lo llamen de determinada manera, ¿lo dejas de hacer o, 
por el contrario, lo sigues haciendo? Si ves que otros compañeros lo siguen haciendo, ¿te 
animas a decirles que no lo hagan?

 

 

3  Imagina que se organizara un torneo de fútbol en tu escuela.
  ¿Cómo te sentirías?, ¿por qué?

  Si fueras quien elige los miembros de tu equipo, ¿qué habilidades de tus compañeros tendrías en 
cuenta para elegirlos?, ¿por qué?

  ¿Por qué crees que Luca quiso hacer un cuadro con «los peores»?

  ¿Qué significa ser «malo» o «bueno» en algo?

4  Escanea el código QR y escucha a Andy compartir su experiencia.  
En momentos difíciles, ¿qué utilizó para salir adelante? ¿Aquello que 
utilizó de forma individual también pueden ser generado por un 
equipo? Explica.


