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Resumen 

La presente investigación se centró en fortalecer el proceso de lectura emergente, el cual permite 

al niño el desarrollo de habilidades y conocimientos que contribuyen como facilitadores para 

aprender a leer y a escribir, promoviendo a su vez, el tránsito armónico de la educación inicial a 

la educación formal, de igual manera buscó la inclusión en el aula teniendo en cuenta el marco 

del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). A partir de ello se creó una secuencia didáctica 

basada en rincones taller proporcionando espacios a los niños de exploración, experimentación y 

aprendizaje a través del juego para el desarrollo y fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en las habilidades de la lectura y la escritura. Para llevar a cabo el ejercicio 

investigativo se usó la metodología de Investigación-Acción, la cual permitió a través de la 

reflexión constante del investigador mejorar las prácticas educativas dentro del aula. Los 

rincones taller puestos en prácticas permitieron fortalecer en los niños interés por la lectura, 

fortalecer sus procesos de motricidad fina, ampliar su vocabulario y brindarle la posibilidad de 

ser un comunicador activo de sus sentimientos e ideas, dando siempre un sentido comunicativo a 

sus grafías. Esto permitió evidenciar la necesidad que desde edades tempranas se le brinde a los 

niños y niñas la posibilidad de acercarse y mantenerse en permanente contacto con la lectura y la 

escritura, así como también de respetar cada uno de los ritmos de aprendizaje, brindando las 

mismas oportunidades para todo los involucrados en el proceso. 

 

Palabras clave. Lectura emergente, Diseño Universal para el Aprendizaje, tránsito 

armónico, rincones taller, competencia comunicativa. 
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Abstract 

This research focuses on strengthening the process of emergent reading, which allows the child 

to develop skills and knowledge that contribute as facilitators to learn to read and write, 

promoting in turn, the harmonious transition from early education to formal education, likewise 

seeks inclusion in the classroom taking into account the framework of Universal Design for 

Learning (UDL). Based on this, a didactic sequence based on workshop corners was created, 

providing spaces for children to explore, experiment and learn through play for the development 

and strengthening of communicative competence in reading and writing skills. To carry out the 

research exercise, the action research methodology was used, which allowed the researcher to 

improve educational practices in the classroom through constant reflection. The workshop 

corners put into practice allowed strengthening the children's interest in reading, strengthening 

their fine motor skills, expanding their vocabulary and giving them the possibility of being an 

active communicator of their feelings and ideas, always giving a communicative sense to their 

writing. This made it possible to demonstrate the need to provide children with the possibility of 

approaching and keeping in permanent contact with reading and writing from an early age, as 

well as to respect each one of the learning rhythms, providing the same opportunities for all 

those involved in the process. 

 

Key words. Emergent reading, Universal Design for Learning. Harmonious transition, 

workshop corners, communicative competence. 

 

 

 



8 
 

 

Tabla de contenido 

 
Introducción .............................................................................................................................14 

Capítulo 1: Introducción y planteamiento del problema .....................................................15 

1.1 Presentación del problema ........................................................................................15 

1.2 Objetivos ....................................................................................................................16 

1.2.1 Objetivo general ...................................................................................................16 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................17 

1.3 Formulación de la pregunta problema .......................................................................17 

1.4 Formulación de los supuestos cualitativos .................................................................17 

1.5 Justificación ................................................................................................................18 

1.6 Límites y Delimitaciones.............................................................................................22 

1.6.1 Alcances ................................................................................................................22 

1.6.2 Limitaciones ..........................................................................................................23 

Capítulo 2: Revisión de la Literatura ....................................................................................24 

2.1 Marco Contextual .......................................................................................................24 

2.1.1 Lineamientos del CDI ............................................................................................24 

2.1.2 Escenario ..............................................................................................................25 

2.1.3 Caracterización del personal .................................................................................26 

2.1.4 Población atendida ...............................................................................................26 

2.2 Antecedentes .............................................................................................................27 

2.2.1 Antecedentes internacionales ...............................................................................27 



9 
 

 

2.2.2 Antecedentes nacionales ......................................................................................31 

2.2.3 Antecedentes regionales .......................................................................................35 

2.3 Marco Teórico ............................................................................................................36 

2.3.1 Desarrollo de la escritura ......................................................................................36 

2.3.2 Desarrollo de la lectura .........................................................................................38 

2.3.3 Desarrollo del niño ................................................................................................40 

2.3.4 Rincones taller ......................................................................................................43 

2.3.5 Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA ...........................................................45 

2.3.6 Discapacidad .........................................................................................................48 

2.3.7 Inclusión ...............................................................................................................49 

2.3.8 Neurodiversidad ...................................................................................................50 

2.3.9 Lectura emergente................................................................................................52 

2.3.10 Bases curriculares para la educación inicial y preescolar .....................................53 

2.3.11 Tránsito Armónico ..............................................................................................53 

2.3.12 Competencia comunicativa .................................................................................54 

2.3.13 Actividades rectoras ............................................................................................57 

2.4 Marco Conceptual ......................................................................................................59 

2.4.1 Competencia comunicativa ...................................................................................59 

2.4.2 Lectura emergente................................................................................................59 

2.4.3 Tránsito armónico .................................................................................................59 

2.4.4 Rincones taller ......................................................................................................60 

2.4.5 Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA ...........................................................60 

2.4.6 Juego ....................................................................................................................60 

2.5 Marco Legal ................................................................................................................60 



10 
 

 

2.5.1 Ley 1804 de 2016 ..................................................................................................60 

2.5.2 Resolución No. 0356 del 24 de enero de 2020 ......................................................62 

2.5.3 Manual operativo modalidad institucional para la atención a la primera 
infancia. .........................................................................................................................63 

2.5.4 Guía orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los programas de 
atención a la primera infancia del ICBF al sistema de educación formal, 2019 ...............64 

2.5.5 Bases curriculares para la educación inicial y preescolar .......................................65 

2.5.6 Consejo Nacional de Política Económica y Social; Conpes. ....................................66 

2.5.7 Decreto 1421 de 2017 ...........................................................................................67 

2.5.8 Ley 2216 de 2022 ..................................................................................................68 

2.5.9 Ley 1098 de 2006 ..................................................................................................69 

CAPÍTULO 3: Metodología ...................................................................................................71 

3.1 Metodología de la investigación ................................................................................71 

3.2 Enfoque de la investigación........................................................................................72 

3.2.1 Enfoque cualitativo ...............................................................................................72 

3.3 Diseño Metodológico .................................................................................................73 

3.3.1 La investigación-acción .........................................................................................73 

3.3.2 Fases de la investigación .......................................................................................76 

3.4 Población y muestra ...................................................................................................80 

3.5 Construcción de la propuesta pedagógica ..................................................................81 

3.6 Consideraciones éticas del proyecto ..........................................................................90 

Capítulo 4: Revisión y análisis ..............................................................................................91 

4.1 Análisis del primer ciclo..............................................................................................91 



11 
 

 

4.2 Análisis del segundo ciclo ......................................................................................... 101 

4.3 Análisis del tercer ciclo ............................................................................................. 107 

4.4 Triangulación ............................................................................................................ 114 

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 118 

5.1 Conclusiones ............................................................................................................ 118 

5.2 Recomendaciones .................................................................................................... 120 

Referencias ........................................................................................................................ 121 

Capítulo 6: Apéndice .......................................................................................................... 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Lista de tablas  

Tabla 1. Población y muestra..................................................................................................... 80 

Tabla 2. Descripción de las actividades ..................................................................................... 82 

Tabla 3. Producción de escritura creativa .................................................................................. 96 

Tabla 4. Matriz diarios de campo, primer ciclo .......................................................................... 99 

Tabla 5. Producciones de los niños jugando a completar palabras ............................................ 102 

Tabla 6. Matriz diarios de campo, segundo ciclo ..................................................................... 106 

Tabla 7. Transcripción del nombre .......................................................................................... 109 

Tabla 8. Matriz diarios de campo, tercer ciclo ......................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Espiral de La Investigación-Acción. ........................................................................... 75 

Figura 2. Los momentos de la Investigación-Acción ................................................................. 76 

Figura 3. Resultados pretest....................................................................................................... 92 

Figura 4. Resultados del rincón taller RT08 ............................................................................... 98 

Figura 5. Resultados del rincón taller RT16. ............................................................................ 104 

Figura 6. Resultados del rincón taller RT24 ............................................................................. 110 

Figura 7. Resultados de las rejillas de tabulación de los cilos 1, 2 y 3. ..................................... 113 

Figura 8. Resultados postest. ................................................................................................... 114 

Figura 9. Resultado comparativo del pretest y postest .............................................................. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Introducción 

El proyecto de investigación, estuvo enfocado al fortalecimiento del proceso de lectura 

emergente de los niños y niñas de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Piedecuesta, 

Santander, motivo por el cual se propuso implementar la estrategia didáctica rincones taller, 

teniendo en cuenta, además, el Marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y 

promoviendo a su vez, un tránsito armónico de la educación inicial a la educación formal. A 

partir de lo anterior, los agentes educativos implementaron la estrategia en la cual los niños y 

niñas, fueron los actores principales de su aprendizaje y los maestros, los facilitadores de este, 

brindando las suficientes herramientas para lograrlo.  

Así mismo y ante la necesidad de contribuir a los procesos de aprendizaje del niño, se 

tuvo por objeto de estudio el fortalecimiento del proceso de lectura emergente, promoviendo el 

tránsito armónico de la educación inicial a la formal y teniendo en cuenta el marco DUA. Esto 

significó un reto importante para la creación de actividades pero que, resignificaron la profesión 

docente al brindar las suficientes herramientas a todos los niños para que desarrollaran su 

aprendizaje a partir de cada una de sus capacidades. 

Finalmente, la presente investigación se compone de seis capítulos: en el primero se 

encuentra la descripción del problema, los objetivos, la pregunta problema, los supuestos 

cualitativos, la justificación y los límites y delimitaciones. El segundo capítulo consta de los 

antecedentes, el marco legal, contextual, teórico y conceptual. En el tercer capítulo se presenta la 

metodología de la investigación, la construcción de la propuesta pedagógica y las 

consideraciones éticas. En el cuarto capítulo se podrá evidenciar el análisis de los datos 

recolectados, en el quinto capítulo las conclusiones y recomendaciones y finalmente, en el sexto 

capítulo, los apéndices que complementan la presente investigación. 
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Capítulo 1: Introducción y planteamiento del problema 

En este capítulo se encuentra la problemática evidenciada durante la 

contextualización en el escenario, así mismo se plantean los objetivos a cumplir en este 

proyecto, así como la pregunta problema a la que se busca dar respuesta con la presente 

investigación. Se presentan los supuestos cualitativos que, brinda los aspectos que se 

esperan obtener sobre la posible solución al problema de investigación. De igual manera, en 

este apartado se muestra la justificación que da pie para realizar esta indagación. Finalmente 

se exponen los límites y delimitaciones con los que contó este proyecto de investigación. 

 

1.1 Presentación del problema 

Durante el proceso de contextualización en el grado jardín del CDI, se logró 

identificar a partir de las actividades propuestas para el aprendizaje por parte de las 

docentes, que estas son enfocadas a potenciar aspectos emocionales, de interacción social, 

cognitivos y de nutrición. En este sentido, se logró evidenciar una oportunidad de mejora en 

el proceso pedagógico, referido más exactamente en el proceso de acercamiento en las 

habilidades comunicativas de la lectura y la escritura de los niños y niñas y relacionado 

directamente con su desarrollo cognitivo. En este sentido, se pretendió fortalecer este 

proceso, desde acciones pedagógicas intencionadas que involucraron el juego, actividad 

rectora de la educación infantil y que permitió el fortalecimiento de diversas habilidades, 

como la motricidad fina y gruesa, la coordinación óculo-manual, coordinación visomotriz, 

narraciones de cuentos, títeres, creación de historias, y actividades similares que son 

desarrolladas en menor medida y que son acciones que contribuyen al desarrollo de estas 

habilidades y que a su vez, hacen parte del desarrollo integral de los niños. 
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Teniendo en cuenta esto y ante la necesidad de contribuir en el desarrollo de los niños, se 

pretendió fortalecer el proceso de lectura emergente a su vez, que se promueve el tránsito 

armónico de la educación inicial a la educación formal y que están próximos a iniciar. Desde esta 

perspectiva se realizaron actividades desde la estrategia didáctica rincones taller, las cuales 

permitieron el acercamiento a la lectura y escritura, fortaleciendo habilidades y capacidades que 

están involucradas en este proceso. 

Cabe mencionar que, en este contexto, el nivel de jardín contó con población 

neurodiversa: un niño con Síndrome de Sturge Weber y hemiplejia derecha. Durante el proceso 

de contextualización se observó, que esta población tiene un menor grado de participación en las 

actividades y sus habilidades no son estimuladas en el mismo grado que los demás. Así pues, el 

marco del Diseño Universal Para el Aprendizaje (DUA) permite que las actividades que se lleven 

a cabo se den de manera pertinente, incluyendo a toda la población, ya que el marco brinda la 

orientación necesaria para facilitar la enseñanza sin excepciones y se contribuirá al proceso de 

desarrollo de todos los estudiantes. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se pretendió fortalecer el proceso 

de lectura emergente en los niños y niñas del grado jardín del CDI, promoviendo el tránsito 

armónico y teniendo en cuenta la diversidad de población. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Fortalecer el proceso de lectura emergente en los niños y niñas de un CDI del municipio 

de Piedecuesta-Santander, promoviendo el tránsito armónico de la educación inicial a la 

educación formal a través de la estrategia didáctica rincones taller teniendo en cuenta el marco 

del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
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1.2.2 Objetivos específicos  

● Caracterizar la competencia comunicativa en las habilidades de lectura y escritura 

que tienen los niños y niñas del grado Jardín de un CDI de Piedecuesta Santander  

● Promover el tránsito armónico relacionado con los procesos de lectura y escritura 

a través de la estrategia rincones taller incluyendo el DUA en los estudiantes de 

jardín. 

● Diseñar una secuencia didáctica basada en rincones taller y el marco DUA 

orientadas al acercamiento de la lectura y escritura. 

● Implementar las diferentes sesiones de la secuencia didáctica basada en rincones 

taller y el marco DUA que permitirán el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas de lectura y escritura en los niños de jardín. 

● Evaluar la competencia comunicativa en las habilidades de lectura y escritura en 

los niños y niñas de jardín de un CDI de Piedecuesta Santander.  

1.3 Formulación de la pregunta problema 

¿De qué manera fortalecer el proceso de lectura emergente en los niños y niñas de un CDI 

del municipio de Piedecuesta-Santander, promoviendo el tránsito armónico de la educación 

inicial a la educación formal a través de la estrategia didáctica rincones taller teniendo en cuenta 

el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)?  

1.4 Formulación de los supuestos cualitativos 

● La secuencia didáctica pensada desde la estrategia rincones taller permite crear ambientes 

que incluyen a la población neurodiversa que se encuentra en el grado jardín y logra que 

los niños y niñas puedan fortalecer el debido proceso de lectura emergente. 
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● Desde la estrategia rincones taller se logró promover el tránsito armónico, ya que durante 

las actividades se desarrollaron habilidades y conocimientos propios del proceso de 

lectura emergente, el cual les permitió adquirir bases que contribuirán cuando inicien su 

educación formal 

● La implementación del DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) permite trabajar la 

neurodiversidad de los niños y niñas, de esta manera se potencia desde el DUA el trabajo 

colaborativo y participativo de todos los estudiantes sin excepción alguna. 

1.5 Justificación 

La estimulación hacia el aprendizaje de la lectura y escritura empieza desde edades 

tempranas, incluso desde antes de la concepción, cuando por ejemplo se leen cuentos en el 

proceso de gestación. El proceso de aprendizaje a la lectura toma aún más importancia durante 

los primeros años de vida, pues es en este lapso de tiempo cuando el niño o niña presenta mayor 

plasticidad cerebral, lo que implica una mayor madurez en conexiones neuronales, tal y como lo 

expone en el Documento de trabajo elaborado a solicitud del Centro Regional para el Fomento 

del Libro en América Latina y el Caribe–CERLALC, donde Reyes (2005) afirma lo siguiente: 

El reconocimiento de la lectura y la escritura como derechos, se conecta con las premisas 

sobre el desarrollo temprano, pues está demostrado que los dispositivos para facilitar las 

competencias en lectura y escritura también están enraizados en los primeros años y se 

relacionan con el desarrollo de la capacidad comunicativa –verbal y no verbal– 

obedeciendo a los mismos presupuestos sobre la plasticidad cerebral (p. 9).  

Continuando en esta línea, el aprendizaje de la lectura y escritura no debe tener una edad 

definida para iniciarla, Ferreiro (2001) afirma que 
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La tan mentada “madurez para la lecto-escritura” depende mucho más de las ocasiones 

sociales de estar en contacto con la lengua escrita que de cualquier otro factor que se 

invoque. No tiene ningún sentido dejar al niño al margen de la lengua escrita, “esperando 

que madure'' (p. 201).  

En los jardines de infantes se tendría que ofrecer la posibilidad de que los niños y niñas 

tengan experiencias con la lectura y escritura, donde puedan jugar con las letras y reconocer los 

diversos sonidos que emiten las letras. En el jardín, deberían tener la posibilidad de observar 

cómo los adultos escriben y leen en voz alta para que de igual manera los niños tengan la 

posibilidad de intentar hacerlo (Ferreiro, 2001). 

En Colombia, según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 

(2022), en el Informe Nacional de los resultados Saber 3°, 5° y 9°, en la prueba de lectura 

realizada al grado 3, se evidenció que  

Los estudiantes de grado 3, en general, presentan dificultades a la hora de encontrar 

información en los textos, identificar motivos, causas y efectos de hechos presentes en el 

texto, identificar las ideas que se explican y evaluar las razones o argumentos que 

sustentan alguna hipótesis de lectura, entre otros aspectos (p. 50). 

Los resultados de las pruebas son el reflejo de muchos factores que están involucrados en 

el aprendizaje y algunos de estos tantos factores, son las brechas de conocimientos que están 

presentes en el jardín infantil o de contar con un entorno propicio que apoye su aprendizaje, ya 

sea el hogar o el entorno educativo mismo (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación, 2022).   

Es así como se buscó a través de este proyecto que el niño no tenga que esperar a 

encontrarse en un ambiente escolarizado o tener determinada edad para iniciar un proceso de 
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acercamiento en la lectura y la escritura, el cual es llamado lectura emergente, que según el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2016), en el documento ¿Qué dice aquí? ... ¿Cómo se 

escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y escritura emergente en el grado de 

transición, se refiere a  

La alfabetización inicial o lectura emergente consiste en desarrollar habilidades, 

estrategias y conocimientos que facilitan a los niños aprender a leer y escribir. Inicia 

desde el nacimiento y concluye con el proceso formal de la lectura, usualmente a los 6 

años (p. 8). 

Es a través del proceso de lectura emergente mencionado anteriormente, que se buscó 

iniciar el desarrollo de habilidades en la lectura y la escritura en los niños y niñas, a la vez que se 

dio cumplimiento a los propósitos de la educación inicial que según el MEN (2018) se 

encuentran en las Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, entre los cuales se 

menciona la importancia de la literatura para crear bases que permitirán comprender el lenguaje 

escrito más adelante, ya que por medio de las experiencias ofrecidas por los adultos como la 

narración o creación de historias lograrán interpretar y crear significados. De igual forma, la 

escritura aparece gracias a las producciones que realizan los niños como el garabateo, donde 

plasman todo aquello que piensan y quieren transmitir, a partir de ello, comprenden que pueden 

comunicarse mediante la escritura. 

En este sentido, el proceso de lectura emergente en la educación inicial, se buscó llevar a 

cabo para que contribuya no solo al acercamiento de estas dos habilidades, sino también al 

proceso de transición que según el ICBF (2019), en la Guía orientadora para el tránsito de los 

niños y niñas desde los programas de atención a la primera infancia del ICBF al sistema de 

educación formal, son aquellos momentos que viven los niños en los cuales experimentan 
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cambios y situaciones que son diferentes a lo que han estado viviendo y que se relaciona de 

manera directa con las personas que hacen parte del medio que les rodea. Por esto, desde este 

mismo documento se establece el tránsito armónico en la educación inicial, donde hace 

referencia a que 

Algunos estudios han demostrado que los niños y las niñas empiezan a experimentar 

cambios en su forma de pensar, en el desarrollo de la memoria, en el uso del lenguaje, en 

sus teorías sobre el mundo, en la calidad de sus movimientos y en la capacidad de 

independencia y autonomía. Los maestros y los padres no son muy conscientes de estos 

cambios, pero los intuyen, observan con mayor claridad los cambios en su 

comportamiento, la capacidad para interactuar con adultos desconocidos, para sentirse 

estudiantes, para adaptarse a las evaluaciones y para adaptarse a las distintas normas, 

materias y docentes (p. 15).  

Así pues, se buscó que los niños iniciaran el proceso de lectura emergente, proceso 

propio de la educación inicial, de esta manera desarrollaron los debidos conocimientos que más 

adelante contribuyen en el tránsito armónico de la educación inicial a la educación formal.  

En este sentido, el proceso de lectura emergente se dio través de la estrategia didáctica 

rincones taller, más exactamente con rincones taller de tiempo completo, en el cual los niños 

están por determinado tiempo en un espacio, realizando actividades propuestas por el profesor, 

siempre teniendo en cuenta los intereses de los niños (López, 1997). En este caso, los rincones 

taller fueron orientados hacia actividades de grafomotricidad, motricidad, de escritura, de lectura. 

Según López (1997), los talleres fomentan aspectos como la zona de desarrollo potencial, la 

socialización y facilitan que el aprendizaje se dé mediante el juego, este último como actividad 
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rectora facilita el aprendizaje y no fue desligado de los rincones taller, pues según el MEN 

(2014) en el documento, El juego en la educación inicial 

Al otorgarle un lugar al juego en la educación inicial se les da pleno protagonismo a las 

niñas y los niños puesto que, como hemos visto, son los dueños del juego, pueden tomar 

decisiones, llegar a acuerdos, mostrar sus capacidades, resolver problemas y, en 

definitiva, participar (p. 16). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el juego estuvo presente en los rincones taller, pues su 

presencia en la educación inicial debe ser constante, con un sentido pedagógico que no se vea 

reducido simplemente hacer presencia en aquellos tiempos libres (MEN, 2014). Además, según 

el ICBF (2021) en los CDI se presta un servicio que involucra garantizar la educación inicial en 

el Marco de la atención integral en niños menores de cinco años, por ende, se trajo a colación el 

juego, el cual hace parte de las actividades rectoras, propias de la educación inicial. 

Finalmente, teniendo en cuenta la diversidad de población que se encontró en este 

contexto, el proceso de lectura emergente desde la estrategia didáctica de rincones taller se 

trabajó teniendo en cuenta el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, el cual 

tiene como fin eliminar las barreras de aprendizaje para que cualquier niño pueda alcanzar los 

objetivos de la educación (Pastor, Sánchez y Zubillaga, 2014). 

1.6 Límites y Delimitaciones 

1.6.1 Alcances  

● En esta investigación las actividades que se realizaron para el proceso de lectura 

emergente involucraron el fortalecimiento de aspectos tanto motrices, como cognitivos y 

sensoriales y aportaron al desarrollo de dichas habilidades. 
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● Las actividades planteadas buscaron que, durante un periodo de dos meses, se 

fortalecieron los aspectos que necesitan mejora, haciendo énfasis en aquellos en los 

cuales se evidenció a partir de una prueba diagnóstico un menor desarrollo, y que 

contribuyan a las bases de los niños y niñas para su futuro proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura de manera formal. 

● La investigación tuvo en cuenta el DUA, pues se buscó que durante el desarrollo de las 

actividades los niños y niñas contaron con las suficientes herramientas pedagógicas que 

permitieron y facilitaron su aprendizaje, atendiendo así a la diversidad de población. 

1.6.2 Limitaciones 

● La investigación pudo ser realizada únicamente durante un periodo de tiempo de dos 

meses y contó con sesiones de 45 minutos por cada rincón taller, los cuales fueron 

realizados cuatro días a la semana. 

● Durante la investigación no siempre se logró contar con la totalidad de los participantes, 

en este caso de los niños y niñas, ya que en ocasiones estuvieron ausentes debido a citas 

médicas, viajes, enfermedades o problemas de desplazamiento hacia el CDI. 
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura 

En este apartado se encuentra la revisión documental que corresponde a los antecedentes, 

tanto internacionales, como nacionales y regionales y que, brindan aportes y se relacionan con el 

presente proyecto. Seguidamente se presenta el marco legal, donde se encuentran las leyes que 

dan validez al eje temático investigado. De igual manera en el presente apartado se expone el 

marco contextual, el cual contiene la descripción del escenario en el cual se desarrolló el 

proyecto. Posteriormente, se muestra el marco teórico que contiene todos los referentes y 

consideraciones teóricas en los temas relevantes de la investigación y finalmente, el marco 

conceptual, que contiene los conceptos claves con su respectiva referencia teórica.  

 

2.1 Marco Contextual 

2.1.1 Lineamientos del CDI 

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) orienta su trabajo hacia la primera infancia con el 

fin de satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas del barrio Junín de Piedecuesta y sus 

sectores vecinos a través de “la estrategia de cero a siempre”.  Este servicio es sin ánimo de lucro 

financiado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y administrado desde la 

sede principal de la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír. A través de esta política  se 

busca, fortalecer la calidad de vida de los niños(as) beneficiarios del programa y sus familias, 

consiguiendo articular con la participación de instituciones interdisciplinarias, los componentes 

pedagógico, el componente de familia, comunidad y redes sociales, salud y nutrición, entre otros; 

para ejecutar acciones que mejoran y aportan al desarrollo integral, buen trato, autoestima, a 

través del juego, el arte, la literatura y exploración del medio y otras actividades que resultan ser 

experiencias significativas para la primera infancia. Por otra parte, cuenta con valores 
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corporativos como: solidaridad, compromiso social, promoción, garantía de derechos, vocación 

de servicios, responsabilidad y transparencia. Además, cuentan con una visión y misión. (Volver 

a Sonreír, 2022) 

● Visión  

“En el 2025 seremos una entidad consolidada en Colombia, en atención a infancia, 

adolescencia, familia y gestora de iniciativas que promuevan la garantía de derechos y 

contribuya al desarrollo de las comunidades en situación de vulnerabilidad y alto riesgo 

social”. (Volver a Sonreír, 2022) 

● Misión 

“Somos una entidad orientada al desarrollo de niños, niñas y adolescentes y familias en 

situación de vulnerabilidad, alto riesgo social y con derechos amenazados o vulnerados, 

generando calidad de vida y fortaleciendo capacidades en las comunidades”. (Volver a 

Sonreír, 2022) 

2.1.2 Escenario  

El Centro de Desarrollo Infantil, está ubicado en el barrio Junín de Piedecuesta, 

Santander con dirección N 4-40, Calle 6. El CDI, presta un servicio a niños y niñas de 2 a 5 años 

sin ánimo de lucro, financiado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y 

administrado por la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír. El CDI presta una atención 

integral garantizada en el marco político “de cero a siempre” que busca el desarrollo integral de 

la primera infancia. Actualmente la fundación tiene cobertura de 11 sedes en Bucaramanga y su 

área metropolitana, atiende aproximadamente 2000 niños, niñas madres gestantes, y lactantes. 

Por otra parte, la atención de los niños se da desde las 7:00 am hasta las 3:00 pm. Durante su 

estancia se les brinda a los niños y niñas desayuno, almuerzo y merienda, por lo general suelen 
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llegar en las rutas establecidas, en los transportes de sus padres o caminando, acompañados de 

sus padres o cuidadores.  

2.1.3 Caracterización del personal 

El CDI cuenta con personal capacitado para brindar la atención integral de calidad, el 

equipo está conformado por: 2 psicólogas, 1 nutricionista, 1 enfermera, 1 administrativo, 2 

coordinadores, 9 auxiliares pedagógicas, 4 auxiliares de servicios generales, 6 personas 

encargadas de la preparación y el manejo de alimentos y 21 profesoras que ofrecen sus servicios 

para lograr el desarrollo integral de los niños y niñas. 

2.1.4 Población atendida 

La Fundación atiende a niños y niñas entre edades de 2 y 5 años pertenecientes al 

municipio de Piedecuesta, garantizándoles la atención integral. Se atiende a la misma cantidad 

proporcional de sexo masculino y femenino. Los beneficiarios del programa principalmente 

residen en el área urbana, pero también hay cierta población que vive en el área rural de este 

mismo municipio. La gran mayoría de la población atendida tiene acceso a los servicios básicos 

como son la salud, energía, vivienda y agua. Es importante resaltar que en el CDI se encuentran 

varios niños y niñas con algunas condiciones físicas y cognitivas que necesitan acompañamiento 

y apoyo. Por otro lado, el centro de desarrollo infantil brinda a los niños/niñas la Atención 

integral a la primera infancia en su modalidad institucional, desde donde brinda servicios de 

educación básica a niños y niñas hasta los cinco años y sus familias de acuerdo con la Política 

Nacional de Desarrollo Integral de la Niñez de Cero a Siempre apoyada por el ICBF. (Volver a 

Sonreír 2022). 

Este escenario cuenta con un aproximado de 427 niños atendidos en su proceso de 

desarrollo integral. Esta población está distribuida de la siguiente manera, en la primera planta:  
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seis grados de párvulos, 1 grado de jardín y cinco grados de pre jardín. En la segunda planta: seis 

grados de jardín y 1 grado de pre jardín.   

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Antecedentes internacionales 

Esta investigación titulada Planificación Diversificada: aplicación de la tecnología para la 

enseñanza de la lectoescritura en niños de 4to grado con Síndrome de Down hecha por 

Guisamano (2022) tuvo como objetivo “Potenciar los conocimientos elementales de la alumna a 

través de la aplicación de herramientas digitales para desarrollar su aprendizaje en lectoescritura 

y expresión oral (p.8)”. Esta propuesta fue desarrollada a partir del marco DUA aplicando los 

tres principios fundamentales mediante estrategias diversificadas para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes incluyendo la alumna con SD. Esto fue implementado en el salón de clases del 

grado 4to en educación básica elemental conformado por 44 estudiantes distribuidos en 20 niños 

y 24 niñas de las cuales una tiene discapacidad intelectual SD. Durante este proceso se concluyó 

que en las aulas diversificadas los docentes dan el espacio para que los niños/as aprendan de 

manera más rápida y profunda posible, reiterando que todos son diferentes y aprenden de manera 

diversa y ritmos diferentes según la necesidad educativa que se presente, además de que el DUA 

ayudó a enfrentar grandes retos de la diversidad recomendando el uso de material didáctico 

flexible, estrategias y técnicas que permiten al docente potenciar las necesidades del estudiante. 

Este proyecto aporta a nuestra investigación la forma de trabajar con una población diversa en 

cuanto los niños con alguna necesidad especial o como niño/as que no cuentan con ningún tipo 

de discapacidad implementando el DUA en el desarrollo de la planificación diversificada, la cual 

permite como docentes investigadoras replantear nuevas estrategias para la enseñanza en 

diversos entornos  
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Por otra parte, Lozada (2021), en su investigación titulada Ayudas tecnológicas para 

fortalecer el proceso de la lectoescritura desde el marco de la inclusión en niños con 

discapacidad visual (baja visión) tuvo como objetivo “Proponer un manual de accesibilidad 

digital para fortalecer el proceso de lectoescritura en el marco de la inclusión de un niño con 

discapacidad visual (baja visión) del tercero A de la “Unidad Educativa Fe y Alegría” (Lozada, 

2021. p. 17). La metodología elegida fue la investigación cualitativa, situándose a partir de un 

paradigma socio crítico. A través del estudio de caso realizado a los niños y niñas del curso 

tercero de EGB “A” de la escuela Fe y Alegría con una población de 18 estudiantes entre los 6, 7 

u 8 años, evidenciando así un estudiante con dificultades en la lectoescritura, resultado de su baja 

visión. Lozada (2021), a partir de la investigación concluyo la importancia de que todo docente 

indague y analice cada una de las estrategias que se pueden implementar en el aula, de igual 

manera la necesidad de conocer a todos los estudiantes en el grupo de clase, reconociendo sus 

características, necesidades, intereses y potencialidades. La mayoría demostró el gran interés de 

trabajar de la mano con la tecnología y de esta manera el proceso de la enseñanza y aprendizaje 

evidenció un alto nivel de innovación. Como aporte, es beneficioso para todo docente reconocer 

las diferentes estrategias para trabajar en el salón de clase, con anterioridad se debe conocer a 

cada uno de sus estudiantes como uno solo. Generando así la implementación de actividades 

donde todos sean partícipes, el aprendizaje sea significativo y se apropien del conocimiento. 

Por otra parte, la investigación titulada Estrategias basadas en el método Montessori para 

mejorar la lectoescritura en niños de 5 años de una escuela Ecuador, 2022, hecha por Sánchez, en 

el año 2022, en la Universidad César Vallejo. Tiene como objetivo “Diseñar y proponer 

estrategias didácticas basadas en el Método Montessori, para mejorar la lectoescritura en niños 

de 5 años en etapa preescolar de una escuela, Ecuador 2022. (p. 50)”. La metodología para llevar 
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a cabo esta investigación fue tipo descriptivo-propósito. La población fue de 35 estudiantes de 

primer grado de educación general básica.  Este estudio propone y desarrolla estrategias 

didácticas para ayudar a mejorar la lectoescritura en niños en edad escolar primaria. Los 

resultados del método Montessori alcanzó un nivel bajo con el 51,4 % de los estudiantes, 

mientras que la lectoescritura alcanzó un nivel pasable con el 54,3 % de sus estudiantes. A partir 

de esto, se concluye que fue una propuesta para mejorar las actividades lúdicas para desarrollar 

la motricidad fina en los estudiantes, fortaleciendo las habilidades cognitivas en el desarrollo de 

la lectoescritura. Por otra parte, la propuesta estratégica basada en el método Montessori se hace 

posible porque permitirá mejorar la lectoescritura en niños de 5 años. Como aporte al presente 

proyecto de investigación muestra la importancia de crear estrategias didácticas para ayudar a 

mejorar la lectoescritura en los niños y niñas, teniendo en cuenta el estilo cognitivo para que los 

estudiantes desarrollen mejor sus habilidades. 

Por otra parte, Dután y Suarez (2022) en su investigación titulada Propuesta de un 

programa de estrategias didácticas inclusivas para el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

lectoescritura destinada a estudiantes con discapacidad intelectual leve en Básica Media de la 

Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”: Estudio de caso, tuvo como objetivo “Diseñar un 

programa de estrategias didácticas inclusivas destinadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura en estudiantes con discapacidad intelectual leve en Básica Media de la Unidad 

Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” (p.18)”. La metodología aplicada se vincula al paradigma 

sociocrítico, pues la investigación parte de una realidad educativa, un enfoque cualitativo, porque 

pretende interpretar los elementos mediante la observación del objeto en estudio. Además, se 

aplica la técnica estudio de caso, como un recurso para recolectar información relevante e 

instrumentos como, guía de observación participante, diarios de campo semanales y una 



30 
 

 

entrevista semiestructurada a la docente (Dután y Suarez, 2022, p.13). Como conclusión en la 

relación con el primer objetivo que plantea indagar y establecer los principales referentes 

teóricos para esclarecer el tema mencionado sobre el proceso que debe seguir una persona con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), discapacidad intelectual leve, en su formación 

educativa en el área de Lengua y Literatura (lectoescritura). En cuanto al cumplimiento del 

objetivo se realizó una búsqueda exhaustiva de información referente al tema: en artículos, 

revistas y libros digitales; primero se definió el término “inclusión”, y cómo el docente debe 

llevarlo al aula al momento de planificar sus actividades (Dután y Suarez, 2022, p.13). Como 

aporte, se pueden implementar diferentes estrategias didácticas inclusivas mencionadas en el 

proyecto, los estudiantes con NEE puedan aportar desde su experiencia con nuevas metodologías 

activas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y fomente el respeto a los derechos y 

diferencias de todos los alumnos.  

Por su parte, Herrera y Sánchez (2018), en su trabajo Pedagogía de lectoescritura en el 

aprendizaje constructivista, tiene como objetivo “Valorar los aportes teóricos de la pedagogía de 

lectoescritura en el aprendizaje constructivista mediante investigación bibliográfica y de campo 

para el diseño de talleres interactivos que fortalezca las habilidades cognitivas” (p.26) Los 

procesos metodológicos contribuyen al desarrollo cognitivo de los educandos por esta razón se 

debe sistematizar correctamente los pasos a seguir y qué técnicas se deben implementar para 

cumplir dicho objetivo, la lectoescritura como proceso técnico mental impulsa la capacidad de 

comunicarse con otros individuos así como también incrementan habilidades inmersas en el 

aprendizaje constructivista encaminado hacia un cambio educativo dinámico e interactivo 

(Herrera y Sánchez, 2018. p. 11). El diseño de investigación se basó en el enfoque mixto según 

el objetivo planteado, de igual modo mencionó el método de investigación partiendo de más a 
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menos según el enfoque inductivo-deductivo. Como conclusión “el aprendizaje constructivista 

permite que el estudiante desde sus propios conocimientos continúe con su preparación 

académica, a partir de la motivación, la responsabilidad entre otros factores” (Herrera y Sánchez, 

2018. p. 74). 

Por otra parte, la investigación titulada Validación del taller como estrategia fortalecer la 

expresión corporal lúdicas en niños de preescolar del jardín de niños Héroe de Nacozari hecha 

por García (2020) tuvo como objetivo "Diseñar un taller donde los niños del Jardín de Niños 

Héroe de Nacozari se expresan por medio del cuerpo en diferentes situaciones con 

acompañamiento del canto y la música. Así como comunicar las sensaciones y los sentimientos 

que le producen los cantos y música que escucha (p.9)". La metodología para llevar a cabo esta 

investigación fue cuasiexperimental. La población fue de 167 estudiantes de preescolar con edad 

de 5 años. A partir de esto, se concluye que fue una propuesta para estimular a los niños que 

descubran su capacidad de moverse, comunicar sentimientos a través del cuerpo de manera 

creativa y autónoma, a través de un taller para promover el desarrollo integral de los niños. 

Como aporte, incentivar a los niños a que descubran la capacidad de moverse, comunicar 

emociones a través del cuerpo, potenciar la expresión física a través del trabajo de forma creativa 

y autónoma en algunas estrategias básicas (juego, experimentar y observar), mediante la 

modalidad de taller. 

2.2.2 Antecedentes nacionales 

En la investigación titulada Estrategias pedagógicas DUA en el fortalecimiento de la 

Lecto-escritura en estudiantes de primaria con discapacidad intelectual leve I.E. Técnico 

Industrial Simona Duque-Marinilla Antioquia, hecha por Cindy Lucero Gómez en el año 2019, 

tuvo como objetivo general  
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Fortalecer la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de primaria con 

discapacidad intelectual leve, mediante estrategias pedagógicas enfocadas en el Diseño 

Universal del Aprendizaje, que den respuesta a la diversidad, en la Institución Educativa 

Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla Antioquia (Gómez, 2020. p. 29).  

La metodología para llevar a cabo esta investigación fue el enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo, utilizando como método el estudio de caso, con una población de 12 niños y niñas 

entre edades de 7 y 8 años. La investigación permitió fortalecer las habilidades comunicativas de 

lectoescritura en los estudiantes a través del DUA, a su vez, dar cuenta de la falta de estrategias 

pedagógicas encaminadas a mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura en población diversa. 

Como aportes al presente proyecto de investigación se puede resaltar la importancia de proponer 

y crear nuevas estrategias pedagógicas para el aprendizaje de la lectoescritura que involucren y 

beneficien a la población diversa que se puede presentar dentro del ambiente educativo. 

Por otro lado, Ossa (2021) en su investigación titulada PANDA: una propuesta 

pedagógica para fortalecer los procesos de lectura y escritura desde el Diseño Universal para el 

Aprendizaje DUA y la metacognición. Propone como objetivo general  

Proponer una didáctica para fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje de lectura y 

escritura del español en el grado segundo del Colegio Montessori, desde los principios 

del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA y la metacognición a través de una 

propuesta pedagógica centrada en el estudiante (p. 36).  

En este proceso de investigación se fue reconociendo los diversos entornos de los 

estudiantes con condiciones de discapacidad por lo cual se hizo indispensable adentrarse en el 

DUA y los diferentes modos de cómo aprende el cerebro para potencializar la lectura y 

escritura.  Se optó por una metodología investigación-acción que se aplicó en el grado segundo 
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teniendo una duración de un año diseñando una serie de diez experiencias pedagógicas las cuales 

se registraron en los instrumentos de recolección. La población en la que se basaron corresponde 

al grado segundo de la básica elemental del colegio Montessori, sede de Medellín. Esta 

investigación fue realizada en el año 2021. Como aportes del presente proyecto se permitió 

identificar una problemática real en el grado segundo en cuanto a la falta de autonomía, 

flexibilidad al cambio, poca motivación en cuanto a los procesos de comprensión. Por 

consiguiente, los niños y niñas de segundo grado finalmente fueron demostrando mayor 

motivación por la asignatura para desarrollar las competencias lingüísticas a mayor nivel. 

Finalmente, aporta a nuestro ejercicio investigativo tener en cuenta las diversas didácticas para 

fortalecer en los niños/as la lectura y escritura haciéndoles partícipes de su propio aprendizaje. 

Por su parte, en la investigación titulada "El método Montessori como estrategia 

pedagógica en la enseñanza de la lecto-escritura en aulas inclusivas", hecha por Valeria Berdugo 

González y Andrea Gutiérrez Fontalvo en el año 2020. Tiene como objetivo “Describir 

estrategias del método Montessori para la enseñanza de la lecto- escritura en aulas inclusivas en 

el grado primero de básica primaria (p.17)”. Este proceso de investigación se fue observando en 

diferentes aulas inclusivas del grado primero de la comunidad educativa del Centro Social Don 

Bosco para fortalecer el proceso lecto-escritor. El método descriptivo se desarrolló mediante 

diferentes técnicas como el cuestionario, la encuesta y la entrevista. La investigación se abordó 

en el paradigma socio crítico, utilizando el enfoque cualitativo. Como aporte esta investigación 

ayudó a construir estrategias que ayuden al quehacer educativo de las docentes y fortaleciendo 

las competencias lectoescritura, con el fin de establecer un aprendizaje significativo. Es por ello 

que se logró construir esas estrategias para las docentes, enfocadas al método Montessori 
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Por otra parte, Rodríguez y Moreno en su investigación Enseñanza de la lectura y la 

escritura en niños de educación primaria, una propuesta pedagógica desde la perspectiva de la 

neurodiversidad, realizada en el año 2019, tuvo como objetivo “Fortalecer el desarrollo de los 

procesos de lectura y escritura en los niños de la Corporación Hogares Club Michin a través de 

estrategias pedagógicas basadas en la perspectiva de la neurodiversidad (p, 3)”. La investigación 

fue de tipo cualitativo, se desarrolló bajo el método de investigación-acción que propone John 

Elliot y se llevó a cabo con 8 niños del grado primero y segundo con edades comprendidas entre 

los 7 y 9 años. En la investigación se implementaron diversas estrategias para la neurodiversidad 

del aula, se utilizó el aprendizaje basado en proyectos y las inteligencias múltiples (Rodríguez y 

Moreno, 2019). La investigación concluyó que  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura exigen ir al paso de 

las transformaciones de cada época, puesto que no puede concebirse la enseñanza y 

aprendizaje de éstos de la misma forma en que se desarrollaba tiempo atrás. Por tanto, 

para nuestra época actual los docentes debemos mediar en las aulas de clase diferentes 

estrategias pedagógicas que permitan desarrollar estos procesos partiendo del 

reconocimiento de las necesidades, intereses, habilidades y capacidades de los niños al 

momento de aprender (Rodríguez y Moreno, 2019, p. 82).  

Esta investigación aporta al presente proyecto el papel fundamental que debe jugar el 

docente investigador en la implementación de diversas estrategias innovadoras que estén 

orientadas hacia los intereses y necesidades de aprendizaje de cada uno de los niños y niñas 

partícipes, teniendo en cuenta que en el aula siempre estará presente la neurodiversidad. 
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2.2.3 Antecedentes regionales 

En la investigación, La secuencia didáctica como propuesta para el fortalecimiento de la 

lectura y escritura en una estudiante con síndrome de Down de cuarto grado de primaria de una 

institución educativa de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga, realizada por Uribe 

(2020), tuvo como objetivo “Formular una secuencia didáctica como propuesta para el 

fortalecimiento de la lectura y escritura en una estudiante con Síndrome de Down de cuarto 

grado de primaria de una institución educativa de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga” 

(p. 8). Uribe (2020) realizó esta investigación por medio de un enfoque cualitativo, desarrollando 

estrategias para reconocer comprensivamente lo profundo de la experiencia de una persona en la 

medida de sus características y desarrollando el método de investigación estudio de caso, ya que 

era solo con una niña en específico y de esta manera se puede comprender de manera general la 

situación de la estudiante, es importante destacar que en esta investigación se implementó la 

secuencia didáctica ya que la niña por su condición se le iba a dificultar aprender por medio de 

otra estrategia como el proyecto de aula entonces la secuencia didáctica se visibiliza como 

estrategia transversal a todas las áreas del conocimiento. Concluyendo que para todo ser humano 

es fundamental saber leer y escribir porque son habilidades que permiten la comunicación con 

otras personas y brindan la posibilidad de acceder al conocimiento. Sin embargo, para las 

personas con SD toma un poco más de tiempo desarrollar estas habilidades porque sus ritmos de 

aprendizaje son diferentes al de las personas que no tienen discapacidad (Uribe, 2020, p.115). En 

esta investigación la autora permite mostrar gran sensibilidad frente al rol del maestro, pero 

haciendo referencia aquel que comprende las diferencias de sus estudiantes y mantiene la 

disposición para intentar las veces que sean necesarias la garantía de desarrollar aquellas 
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habilidades que componen al ser humano para que así, se vayan preparando para la vida siendo 

autónomos y críticos sin importar sus condiciones o capacidades tanto cognitivas como físicas. 

Por otra parte, la investigación titulada El proyecto lúdico pedagógico y el taller como 

formas de trabajo que promueven las competencias en el grado transición hecha por Huertas et 

al, (2018), tuvo como objetivo "Diseñar y ejecutar las formas de trabajo proyecto lúdico 

pedagógico y taller para promover competencias de niños y niñas en el grado transición (p.46)". 

La investigación es de enfoque cualitativo, en cuanto a la metodología se realizó investigación- 

acción, con una población de 30 estudiantes con edades de 5 y 6 años del grado Jardín. La 

investigación permitió fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la 

implementación de estrategias pedagógicas que promuevan un ambiente estimulante para niños 

en la educación, no solo desarrollar conocimientos, también valores, actitudes y competencias. 

Es por ello, que la propuesta pretende facilitar el desarrollo de estas posibilidades y es 

fundamental el taller como herramientas y las actividades lúdicas. Esta investigación aporta al 

presente proyecto que es importante implementar el taller, ya que, es un conjunto de actividades 

con el propósito de enseñar algo concreto.  

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Desarrollo de la escritura 

Ferreiro (2001) en sus investigaciones realizadas determinó que no hay una maduración 

cognitiva para el aprendizaje de la escritura, esto teniendo en cuenta que los niños y niñas se 

encuentran en contextos reales, en los cuales siempre está presente de alguna forma la escritura. 

Los adultos tienden a creer que hay que esperar que el niño o niña tenga una edad determinada 

para empezar a desarrollar esta habilidad comunicativa y en ocasiones se desconoce que el niño 

está en contacto con ella a través de diferentes fuentes de información que se encuentran a su 
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alrededor. Dichas fuentes son todo aquello que contiene texto y que permite al niño acercarse un 

poco más a la comprensión de la lengua escrita, cada vez que se encuentra en contacto con letras 

su proceso de adquisición de información empieza a trabajar. Es así entonces, como recibe tan 

variada información y la asimila en su estructura cognitiva. 

Ahora bien, Según Teberosky (2000), un factor importante para iniciar el proceso de 

escritura es que el niño diferencie aquello que se puede leer, de aquello de lo que no, esto se da 

cuando el niño comprende que, por ejemplo, un dibujo es diferente a la escritura y que para que 

un texto se pueda leer debe entonces cumplir con ciertas condiciones gráficas. Pero estos factores 

no se enseñan, sino que es el mismo niño quien deduce que algo se puede leer a partir de la 

experiencia y las llamadas “ocasiones sociales” a las cuales está expuesto desde temprana edad, 

y es aquí donde el adulto juega un papel importante, ya que es él, el encargado de que estas 

“ocasiones sociales” se den a edades tempranas. Cuando se habla de ocasiones sociales se refiere 

a todos aquellos momentos en los que el niño está en contacto con la lengua escrita, ya sea a 

través de la lectura de un cuento, de carteles publicitarios que observa o incluso del empaque de 

algún alimento. (Teberosky, 2000). 

A partir de lo anteriormente expuesto es importante que el maestro tenga presente que no 

todos los niños contarán con el suficiente acercamiento a la escritura y, por lo tanto, no habrá una 

homogeneidad en cuanto al nivel de aprendizaje que maneje cada niño en esta habilidad. El 

maestro debe ofrecerle al estudiante espacios en los que pueda estar en contacto con la lengua 

escrita sin importar su edad, pues es desde actividades reales que se da el aprendizaje, deben 

tener la oportunidad desde el jardín de experimentar la escritura y es el adulto el responsable de 

ofrecer estos espacios para que el niño pueda jugar con el lenguaje escrito (Ferreiro, 2001). Tal y 
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como lo expresó Ferreiro (2001) “En lugar de preguntarnos si “debemos o no debemos enseñar” 

hay que preocuparse por dar a los niños ocasiones de aprender.” (p, 202) 

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2018), es importante desarrollar 

habilidades comunicativas, en este caso, la escritura, esta se va dando de manera progresiva, 

según las Bases curriculares para la educación inicial y preescolar  

El nombre le otorga identidad a los niños y las niñas y de allí su interés por saber cómo se 

escribe, descubren que tiene unas grafías particulares pero similares a las de los nombres 

de sus compañeros y las reconoce. Por ello, la maestra puede valerse de este interés y 

disponer letreros con sus nombres, al alcance de los niños y las niñas. Cuando encuentran 

en la escritura otra forma de expresar sus sentimientos o ideas, dan rienda suelta a sus 

producciones y hacen demostraciones afectivas por medio de cartas, tarjetas y mensajes 

que tienen plasmadas sus propias grafías (MEN, 2018, p, 89). 

Así pues, el docente debe iniciar desde edades tempranas (3-5 años) a brindarle al infante 

espacios que involucren palabras que les despierte interés por saber cómo se escriben, tales como 

rimas, juegos de palabras, canciones o poemas, esto les permitirá identificar los sonidos y la 

pronunciación, comprendiendo que cada una de las palabras se representa de una manera 

diferente si se cambian las letras. Es así como el infante descubre una nueva manera de 

comunicarse y relacionarse con el otro. (Ministerio de Educación Inicial, 2018). 

2.3.2 Desarrollo de la lectura 

Dehaene (2015), menciona que “la adquisición de la lectura es una actividad artificial y 

difícil, mientras que el lenguaje hablado llega espontáneamente a los niños” (P.27). Para 

aprender a leer, es necesario reconocer la estructura del lenguaje oral: las palabras, las sílabas y 

los fonemas. Dehaene (2015) afirma que, “la lectura mejora en la medida en que el niño practica 
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la exploración activa de las letras mediante el tacto y aprende el gesto de escritura (el trazado 

mismo de la letra)” (p. 87). La lectura es comprendida como la enseñanza del aprendizaje, esto 

quiere decir, que es un proceso social. Es así, que la enseñanza de la lectura no se inicia en 

contextos formales, es decir, en lecturas de voz alta en bibliotecas o en libros que a los niños no 

les llama la atención.  

Dehaene (2015) en el libro aprender a leer: de las ciencias cognitivas en el aula, afirma 

que “Cuanto más se automatice la lectura, más podrá el niño concentrar su atención en 

comprender lo que lee y volverse así un lector autónomo, tanto para aprender otras cosas como 

para su propia diversión” (p.17). Sin embargo, los maestros deben proponer un entorno 

inspirador donde los niños puedan mantenerse activos, encontrar alegría en el aprendizaje, en 

cual si cometen errores al mismo tiempo sean corregidos cuando corresponda. Las actividades 

deben ser lúdicas para la estimulación de la lectura, ya que, leer contribuye al desarrollo 

cognitivo, aumenta la comprensión lectora y la concentración (Dehaene, 2015)  

En este sentido, Dehaene (2015), menciona que aprender a leer consiste en reutilizar 

parte de la corteza cerebral, una parte de las neuronas allí presentes modifican las preferencias 

hacia las formas de las letras y sus combinaciones, en pocas palabras, es la teoría del reciclaje 

neuronal. En el área de la forma visual de las palabras, la enseñanza de la lectura aumenta las 

respuestas a las palabras escritas, pero al mismo tiempo disminuye las respuestas a las palabras 

no escritas. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) afirma que el papel de los adultos es estar 

ahí, con una disponibilidad respetuosa, acompañando a cada niño y niña a buscar varios libros o 

cuentos hasta dar con el que le llame más la atención, dejándolos leer a su manera, para que 

vayan descubriendo las maneras de mirar y de elegir que hacen de cada cual un lector único. 
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Por otro lado, Vygotsky, citado por Noreña y Daza (2013) y teniendo en cuenta la zona 

de desarrollo próximo sostiene que, “la posibilidad que tiene el niño para realizar ciertas 

acciones y actividades, no de manera independiente, sino en colaboración con el adulto o 

coetáneo, quien puede animarlo, e dirigirlo, explicarle, mostrarle y enseñarle” (p.12). Es así que 

los educadores son importantes en este proceso, ya que están brindándoles experiencias a los 

niños y niñas que demuestran la relevancia en la lectura. 

A partir de lo mencionado y según Jolibert, Citado por Noreña y Daza (2013), menciona 

que la lectura es un fenómeno que debe ser considerado desde el inicio en relación con la 

compresión, también es fundamental el acompañamiento y las dinámicas que ofrecen los 

educadores, para que ellos ayuden a los niños para que puedan comprender y entender la lectura 

fácilmente sin la necesidad de tornarse un proceso complejo sino más bien, con la ayuda de 

nuevas estrategias de aprendizaje que les permitan construir y transformar activamente el 

conocimiento. Además, la lectura les permite desarrollar nuevos pensamientos, fortalece la 

concentración y la imaginación. 

2.3.3 Desarrollo del niño 

Según Papalia y Martorell (2017) El desarrollo del ser humano es un proceso que se va 

dando a lo largo de toda la vida, este proceso es conocido como ciclo vital y genera cambios en 

diferentes ámbitos del desarrollo. Papalia y Martorell (2017) los explica de la siguiente manera:   

Los científicos del desarrollo estudian tres ámbitos principales: físico, cognoscitivo y 

psicosocial. El crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las 

habilidades motoras y la salud son parte del desarrollo físico. El aprendizaje, atención, 

memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad conforman el desarrollo 
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cognoscitivo. Las emociones, personalidad y relaciones sociales son aspectos del 

desarrollo psicosocial (p, 4). 

El desarrollo cognoscitivo, físico y psicosocial están interrelacionados y se dan 

dependiendo de factores que aportan o disminuyen el ritmo de desarrollo, tales factores pueden 

ser físicos, emocionales o sociales y pueden ocasionar que en el niño no se dé el funcionamiento 

adecuado, por lo tanto, su desarrollo no será el esperado (Papalia y Martorell, 2017). 

Por otro lado, Piaget, citado por Feldman (2015), hace referencia a que el desarrollo del 

niño atraviesa cuatro etapas desde que nace y que se mantienen hasta la adolescencia. Estas 

etapas son: la sensoriomotriz, la preoperacional, de operaciones concretas y la de operaciones 

formales. Para que durante el desarrollo una etapa de paso a la otra, el niño debe mantener 

experiencias relevantes, a su vez que madura físicamente, así, su madurez cognoscitiva llega a su 

punto más alto y ocurre el cambio de etapa. 

Según Papalia y Martorell (2017), durante la etapa sensoriomotriz el aprendizaje de los 

niños se da por medio de los sentidos y el uso de actividades motrices, en esta etapa se espera 

que dejen de responder por reflejos, ya que su estructura del pensamiento incrementa, comprende 

desde el nacimiento hasta los 2 años. En la etapa preoperacional que comprende desde los 2  

hasta los 7 años (etapa en la cual se encuentra la población investigada), se espera que 

desarrollen el pensamiento simbólico, por lo cual ya podrán hacer uso de números, palabras o 

imágenes para comunicarse de diversas maneras, comprende que los sucesos son 

desencadenados por ciertas causas, su motricidad está mucho más desarrollada, desarrollan la 

empatía y el uso de la cardinalidad, en resumen, en esta etapa los niños ya le dan significado a 

las funciones simbólicas. Durante los 7 y 11 años se da la etapa de operaciones concretas, los 

niños desarrollan el pensamiento lógico, tienen mayor comprensión del mundo que les rodea y, 
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finalmente la etapa de operaciones formales que se da alrededor de los 11 años, en esta etapa se 

espera que los niños desarrollen el pensamiento abstracto, su velocidad para procesar la 

información aumenta y desarrollan el pensamiento hipotético (Papalia y Martorell, 2017). 

Durante el desarrollo de estas etapas hay un patrón organizado de funcionamiento que 

cambia y se adapta, llamado esquemas y según Feldman (2015)  

Piaget propuso que los dos principios básicos de los esquemas infantiles son: la 

asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso mediante el cual la persona 

entiende una experiencia según su estado de desarrollo cognoscitivo y forma de pensar, la 

asimilación ocurre cuando un estímulo o suceso es actuado, percibido y entendido de 

acuerdo con determinados patrones de pensamiento. Por ejemplo, un bebe que succiona 

cualquier juguete está asimilando los objetos a su esquema de succión. 

En contraste, la acomodación tiene lugar cuando cambiamos nuestra forma de 

pensar, comprender o actuar como resultado del encuentro con nuevos estímulos o 

acontecimientos. Por ejemplo, cuando un niño ve una ardilla voladora y la llama “un 

pájaro con cola”, está empezando a acomodar el nuevo conocimiento, modificando el 

esquema del pájaro (p, 160). 

Así, a medida que el niño vive experiencias que nutren su desarrollo, explora el mundo 

que le rodea y el adulto le ofrece los estímulos necesarios, los esquemas se vuelven más 

complejos y su desarrollo será ampliamente mayor. 

Para Finalizar, Vygotsky, citado por Papalia y Martorell (2017), destaca en su teoría 

sociocultural el proceso colaborativo, ya que, según él, el crecimiento cognoscitivo del niño se 

da gracias a la interacción social, todas aquellas actividades colaborativas ayudan a que los niños 

interioricen las formas de pensar y actuar. Además, el lenguaje juega un factor importante, ya 
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que es un medio con el cual el infante puede pensar y aprender en el mundo. Los adultos con su 

experiencia y conocimientos pueden ayudar a que el niño cruce la llamada Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), que es la diferencia entre lo que puede realizar solo y lo que puede hacer con 

ayuda de una persona que actúe como guía. 

2.3.4 Rincones taller 

Los talleres en la educación infantil son espacios de aprendizaje diseñados para que los 

niños puedan explorar, descubrir y crear a través de la experimentación y la actividad. Estos 

talleres pueden ser ambientes lúdicos que le proporcionan a los niños desarrollar habilidades 

cognitivas, emocionales y sociales, mientras se divierten, crean y juegan. 

Borghi, B (2005) afirma que 

Los talleres entendidos como espacios de crecimiento garantizan a las niñas y niños la 

posibilidad de hacer cosas y, al mismo tiempo, incitan a la reflexión sobre qué están 

haciendo. El taller es un lugar especializado y en él se desarrollan actividades meditadas. 

En el taller es posible curiosear, probar y volver a probar, concentrarse, explorar, buscar 

soluciones, actuar con calma, sin la obsesión de obtener un resultado a toda costa. Puede 

ser también una diversión y un juego. Es hacer por el placer de hacer. El taller ayuda a los 

niños a crecer dejándoles tiempo para crecer. (p.17).  

Además, estos talleres tienen como objetivo potenciar el desarrollo de las habilidades 

blandas tales como: comunicación y escucha, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de 

concentración, autonomía, creatividad, responsabilidad. 

El taller es un lugar en el que se concentran al máximo los momentos de actividad 

creativa y de reproducción de los niños y niñas. Es un lugar en el que se aprende, siempre 

y, ante todo, haciendo. El taller prefigura un niño trabajador, que participa en la acción, 
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protagonista del proyecto que lleva adelante solo o junto a los demás, concentrado en lo 

que está haciendo. El taller presupone una intención que posteriormente se traduce en 

acción. Es, además, un lugar en el que el niño utiliza los instrumentos y prueba las 

técnicas. (Borghi, 2005, p.32) 

Los rincones taller permiten que el niño sea autónomo, que se desenvuelva ante diversas 

situaciones que se le presenten, que pueda expresarse y comunicar de manera asertiva diversos 

momentos de la vida que no sean agradables, un niño que sea crítico de su realidad, a partir de 

estos talleres su accionar lo lleva a crear multiplicidad de conocimientos que plasma de manera 

concreta. Qué la acción sea su fuerte en sus aprendizajes. (Borghi, 2005). 

Para Borghi (2005), en su libro “los talleres en la educación infantil espacios de 

crecimiento” los pasos para la creación de un taller pueden cambiar, esto depende del objetivo y 

la actividad específica del taller, pero en rangos generales los pasos que se pueden llevar a cabo 

son: Introducción: El taller comienza con una introducción a la actividad o tema que se va a 

abordar. Aquí se expresa el objetivo del taller o explicar la actividad brevemente. En el 

desarrollo: que es la etapa principal del taller donde los niños van a poner en acción el 

experimentar y crear a partir de la actividad. Aquí el docente podrá responder preguntas del 

niño/a. Reflexión: Después de que los niños hayan completado la actividad, se realizará una 

reflexión de lo aprendido, de lo que aprendieron y sus experiencias.  Y la evaluación:  donde se 

evaluará el taller para determinar su eficacia en términos de los objetivos establecidos. El 

docente realizará preguntas para evaluar el aprendizaje de los niños y tomar notas sobre los 

aspectos del taller que funcionaron bien y los que necesitan mejorarse. Y finalmente el cierre, en 

el que se puede resumir los principales puntos del taller y agradecer a los niños por su 

participación. 
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2.3.5 Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA 

Desde el Diseño universal para el Aprendizaje (DUA) se pretende que todos los 

estudiantes con diversidad de conocimientos y múltiples formas de ser sean garantes de los 

aprendizajes que se les proporcionará a partir de los retos que se enfrentarán las maestras para 

llevar a cabo con cualificación la enseñanza a los niños y niñas. Para Pastor, Sánchez y Zubillaga 

(2014) 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque didáctico que pretende aplicar los 

principios del DUA al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos. Como se 

ha indicado más arriba, el DUA ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología 

Especial Aplicada, CAST. (p.8). 

El centro de Tecnología Especial Aplicada proporciona eficacia y validez a lo que se está 

realizando en el marco DUA, velando por una buena articulación desde lo pedagógico con lo 

tecnológico.  

Desde el CAST se critica que muchos currículos están construidos para atender a la 

«mayoría» de los estudiantes, pero no a todos. Estos currículos conciben que existe una 

amplia proporción del alumnado que aprende de forma similar. Para estos alumnos se 

determinan los objetivos, se diseñan los medios y las tareas, y se elaboran los materiales. 

Esto provoca que para una «minoría», los objetivos sean prácticamente inalcanzables. 

Según el enfoque DUA, el propio currículo impide que estos estudiantes accedan al 

aprendizaje. (p.3). 

A partir de esta propuesta del CAST que pretende que el currículo sea más flexible, a los 

materiales y medios didácticos de tal manera que todos puedan aprender de la misma manera, 
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pero a ritmos diferentes teniendo en cuenta sus características y necesidades de aprendizaje, 

además de agrupar las TIC para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Algunos hallazgos del CAST en relación con los estudiantes sin discapacidad donde 

recopilaron e hicieron una comparación en cuanto las herramientas que se utilizaban para los 

estudiantes con capacidades diferentes como también podían servir para los demás niños/as. 

Por ello, el CAST y la tecnología dieron con el siguiente hallazgo. 

Al igual que ocurriera en el ámbito arquitectónico, los investigadores del CAST 

descubrieron que las tecnologías diseñadas ―destinadas originalmente al alumnado con 

discapacidad― también las usaban los estudiantes sin ningún tipo de necesidad aparente, 

por iniciativa propia. Así, por ejemplo, aunque la conversión texto-audio se diseñó para 

los alumnos con algún tipo de discapacidad visual, la podían utilizar también los que aún 

no leían con fluidez, aquellos que aprendían mejor por la vía auditiva que por la visual o 

quienes, simplemente, preferían escuchar el texto. (Pastor, et al. 2014, p.9). 

Por esto el CAST permite evidenciar que el marco DUA si proporciona una educación 

para todos, que a partir de esas buenas estrategias y herramientas implementadas en el aula los 

estudiantes si podrán desarrollar sus aprendizajes de manera inclusiva sin discriminación a 

ningún niño/a, además de traer grandes retos a los maestros a salir de la zona de confort. 

Entendiendo que el CAST ayuda a que los aprendizajes de los estudiantes sean más 

sólidos desde la tecnología como herramienta fundamental para el desarrollo de los 

conocimientos se tiene en cuenta que el marco DUA está estructurado con tres principios básicos 

cada uno de ellos aplicándose de diversas formas.  

Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los 

contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos son distintos en la forma en que 
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perciben y comprenden la información. Principio II. Proporcionar múltiples formas de 

expresión del aprendizaje (el cómo del aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus 

propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Principio III. 

Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), de forma que 

todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de 

aprendizaje. Los tres principios del DUA indican que es necesario que los docentes 

ofrezcan al alumnado un amplio rango de opciones para acceder al aprendizaje. (Pastor, 

et al. 2014, p.19). 

Estos principios permiten que desde la realización de las actividades se implementen 

estrategias que se vayan a realizar en el aula, teniendo en cuenta la diversidad de niños, la 

inclusión para que de esta manera se cumplan a cabalidad con lo propuesto en los 

objetivos. Chaves (2016) expresa que  

El DUA permite operacionalizar la educación inclusiva. La educación inclusiva 

constituye un derecho humano universal que garantiza la participación de toda la 

diversidad estudiantil en equiparación de oportunidades, cuya mediación docente implica 

un diseño y planificación flexibles y pertinentes. Su propósito es el logro de aprendizajes 

significativos, oportunos, contextualizados y significativos a lo largo de la vida, mediante 

acciones educativas que minimicen las barreras que generan discriminación y exclusión. 

(p.6). 

Es por ello que contamos con el DUA para equiparar a todos los estudiantes diversos 

donde se pueda trabajar de la misma forma, que la enseñanza brindada llegue a todos, 

englobando sus conocimientos y estimulando sus necesidades sin excluir a nadie.  
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2.3.6 Discapacidad 

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS (s.f.) “Las personas con 

discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena 

y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás (p.p. 2)”. Además, durante 

los últimos años para la comprensión de la discapacidad no solo se tiene en cuenta el estado 

físico o médico, sino también han venido apareciendo factores que intervienen, tales como los 

contextos físicos, sociales o políticos en los cuales se encuentra inmersa una persona. Según la 

OPS (s.f.) “Hoy en día, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de 

salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno (p.p. 

3)”. 

Para la OPS (2006) en el caso de las Américas hay muy pocos datos sobre la 

discapacidad y que en ocasiones son alejados de la realidad que viven cada uno de los países de 

este territorio. Lo que sí se puede evidenciar según la OPS (2006) es  

Un aumento cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y por causas externas. 

Sin duda alguna, los conflictos armados, los accidentes de todo tipo, el uso y abuso de 

alcohol y drogas, y la violencia social son también causas de discapacidad. Otras 

condiciones que favorecen ese aumento de las discapacidades son el envejecimiento de la 

población, la desnutrición, el abandono infantil, la marginación de grupos sociales como 

los pueblos indígenas, la pobreza extrema, el desplazamiento poblacional y los desastres 

causados por fenómenos naturales (p. 9). 

En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 establece con el 

programa de Acción Mundial sobre Personas con Discapacidad, el derecho a la igualdad de 
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condiciones y oportunidades, contar con igualdad de acceso a la educación, la salud y los 

servicios del Estado. La sociedad también tiene la responsabilidad de brindar oportunidades que 

generen la integración de las personas con discapacidad en ámbitos de salud, educación, 

recreativos, de trabajo, etc. (OPS, 2006). 

2.3.7 Inclusión 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, en el documento Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación (2017), 

define la inclusión como, “Proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, 

la participación y los logros de los estudiantes (p, 7). Menciona también que, “En el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 4 sobre la educación exige que se garantice una educación inclusiva 

y equitativa de calidad y se promuevan oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

para todas y todos” (p.4). Por ello, el proceso de abordar y responder a las diversas necesidades 

de todos los alumnos aumenta el aprendizaje, la participación cultural y comunitaria; y 

reduciendo la exclusión dentro y fuera de la educación. Una escuela inclusiva requiere que todos 

los niños aprendan juntos, superen las dificultades y las diferencias individuales y se concentren 

en sus puntos fuertes. Deben entender los diferentes ritmos de aprendizaje de los demás 

estudiantes para así garantizar una buena enseñanza de calidad y una buena participación 

(UNESCO, 2017). 

Por su parte, la UNESCO en el documento Inclusión y Educación: todos sin excepción 

(2020), menciona que, la educación proporciona un punto de entrada fundamental en la 

construcción de una sociedad inclusiva, donde la diversidad de los alumnos se considera un 

desafío en lugar de un problema, donde identifiquen los talentos individuales de cualquier 

manera. Lastimosamente, los estudiantes más vulnerables son aquellos excluidos de los sistemas 
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educativos porque se fijan en los aprendizajes que no son importantes y en las calificaciones de 

las asignaturas o en las evaluaciones. Por lo tanto, los sistemas educativos deben tratar a todos 

los estudiantes con dignidad para eliminar barreras, elevar los estándares y mejorar el 

aprendizaje. Por otra parte, la inclusión no solo excluye a las demás personas con discapacidad 

sino también a otras en función de factores como el género, la edad, la pobreza, entre otras. 

En este mismo sentido el Ministerio de Educación Nacional, en el documento Inclusión y 

Equidad: hacia la construcción de una política de educación inclusiva para Colombia (2022), 

establece que la educación es un derecho que implica el reconocimiento de la diversidad, con 

diferentes condiciones y situaciones individuales, un entorno donde las diferencias son valores y 

la escuela un elemento para transformar el cambio de conceptos y prácticas discriminatorias, con 

la finalidad de construir una sociedad respetuosa y justa, por lo tanto, la educación inclusiva 

requiere un marco más amplio que eliminé las barreras para fomentar el aprendizaje y la 

participación escolar para asegurar una educación equitativa que reconozca y tenga en cuenta los 

diferentes ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de todos.  

2.3.8 Neurodiversidad 

Actualmente Thomas Armstrong (2012) define la neurodiversidad como. 

El término adecuado, que aparece en el momento adecuado, para describir los 

descubrimientos más recientes de la neurología, la psicología evolutiva y otros campos, 

que demuestran que, entre las disfunciones existentes en los cerebros de las personas a las 

que se les diagnostica un trastorno mental, hay destellos brillantes, deslumbrantes, que 

abren una vía de promesas y posibilidades (p.p. 1). 

Es desde esta definición que Álvarez (s.f.) establece la necesidad de que los docentes 

vean a los niños y niñas como seres con cerebros únicos, lo que hace que cada uno tenga metas, 
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intereses, aspiraciones diferentes, siendo deber de la escuela trabajar en pro de que logren 

cumplirlas desde sus habilidades y destrezas, teniendo presente siempre que al hablar de 

neurodiversidad se hace referencia a que existen múltiples formas de aprender y pensar. 

Siguiendo en esta misma línea, Álvarez menciona también que,  

Existen niños con un desarrollo de habilidades diferentes a los demás, con un 

funcionamiento más lento que otros, con una motivación y niveles de atención y memoria 

diferentes, con procesos de pensamiento y lenguaje también diferentes, en su manera de 

percibir y expresar sensaciones y percepciones al contacto directo con el mundo (p. 18). 

Esto no solo se debe a las diferencias en cuanto a las estructuras cerebrales, sino también 

a las diversas oportunidades de estímulo a las que está expuesto el niño, dependiendo de los 

contextos, ambientes e interacciones sociales que les involucran con otras personas. Todo esto 

requiere que el docente brinde diferentes experiencias de aprendizaje que no limiten las 

posibilidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes (Álvarez, s.f.) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional por medio de la Ley 

115 o Ley General de Educación (1994) establece lo siguiente en su artículo 46: “Integración con 

el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del 

servicio público educativo (p, 12)”. Bajo este parámetro la educación está encargada de hacer 

parte a cualquier estudiante neurodiverso y es obligación del establecimiento educativo brindarle 

las herramientas y debidos espacios que necesite, respetando siempre sus necesidades, así su 

aprendizaje no se verá limitado y todos los estudiantes podrán gozar por igual de las mismas 

oportunidades de aprendizaje. 
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2.3.9 Lectura emergente 

Orientaciones para promover la lectura y escritura emergente en el grado de transición 

(2016), menciona que “La alfabetización inicial o lectura emergente consiste en desarrollar 

habilidades, estrategias y conocimientos que facilitan a los niños aprender a leer y escribir. Inicia 

desde el nacimiento y concluye con el proceso formal de la lectura, usualmente a los 6 años” 

(p.8). Por otro lado, según Cotto y Arriaga (2014) La lectura emergente es un proceso que 

comienza en el nacimiento, antes de que comience un aprendizaje formal de la lectura. 

Consciente en desarrollar diferentes estrategias, conocimientos y actitudes que favorezcan el 

aprendizaje de la lectura y escritura, la lectura emergente es importante porque puede desarrollar 

ideas sobre el lenguaje escrito, como su función comunicativa y una actitud positiva hacia la 

lectura que reconoce como una herramienta lúdica.  

El rol del maestro en este proceso de lectura y escritura emergente tiene un papel 

importante, ya que desde el componente pedagógico debe brindar espacios en los cuales los 

niños puedan vivir experiencias que los acerquen a la lectura. La lectura en voz alta de historias, 

cuentos , poemas, recitar rimas, poemas, hacerlo en diferentes espacios como la biblioteca, las 

zonas verdes, el patio, utilizar vestuarios que representen algún personaje de lo que va a leer, 

brindarle al niño o niña la oportunidad de que sea él mismo quien elija el libro, utilizar libros con 

texturas, la creación de cuentos, historias o tarjetas, que el niño escriba lo que siente o quiere 

expresar por medio del garabateo o de sus propias grafías, en ocasiones la docente puede escribir 

en lugares visibles lo que los niños van creando, permitirá que empiecen a despertar interés y a 

probar como se escribe, como se lee, iniciarán a diferenciar los sonidos de las letras y podrán 

desde sus propias suposiciones y posibilidades experimentar la escritura y la lectura (MEN, ¿Qué 
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dice aquí?...¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y escritura 

emergente en el grado de transición, 2016). 

2.3.10 Bases curriculares para la educación inicial y preescolar 

Según el MEN, las Bases curriculares para la educación inicial y preescolar (2018) fueron 

creadas desde un currículo basado en la experiencia, con el fin de que la educación inicial sea un 

proceso pedagógico, con acciones orientadas e intencionadas, donde los niños y niñas sean los 

protagonistas de su propio desarrollo, que deben ser vistos como seres valiosos con derechos a 

tener voz en la sociedad. Se debe ofrecer a los niños ambientes propicios que primen el 

desarrollo de los niños teniendo en cuenta las posibilidades y condiciones de los involucrados en 

el proceso. Según la fundamentación de las Bases curriculares para la educación inicial y 

preescolar (2018) “Las bases curriculares para la educación inicial y preescolar se convierten en 

una herramienta a nivel nacional que brinda identidad, sentido y genera consensos frente a los 

procesos curriculares y pedagógicos que se viven en los primeros seis años” (p. 27).  

En este sentido, las bases curriculares dotan orientaciones desde el saber pedagógico, el 

desarrollo y aprendizaje, las interacciones y las actividades rectoras para que los niños y niñas 

logren desarrollar sus capacidades y habilidades desde experiencias significativas e interacciones 

que vivan en la cotidianidad y les permita tejer relaciones sociales, manejar las emociones, 

construir conocimientos desde la creación, el juego, la exploración y en general que 

experimenten situaciones que contribuyan a la construcción de todos los proceso que vive el niño 

(Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, MEN, 2018). 

2.3.11 Tránsito Armónico 

En la educación, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el 

documento, Conoce de qué se trata el tránsito armónico en niños y niñas (2022), se entiende por 
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transición aquellos momentos de cambio que los niños y niñas experimentan y que en ocasiones 

se pueden convertir en momentos difíciles para adaptarse, en esta transición inciden múltiples 

factores como la familia, el contexto que les rodea e incluso ellos mismos.  

Según el ICBF (2022), el documento, conoce de qué trata el tránsito armónico en los 

niños y niñas, lo define como “las acciones que deben realizar las entidades educativas y 

territoriales para favorecer la transición de las niñas y niños de las modalidades de educación 

inicial al grado transición como primer grado obligatorio (p. 3)”. Este proceso de transición 

busca que los niños y niñas fortalezcan sus procesos de aprendizaje y desarrollo, se disminuya la 

deserción en la educación inicial y se les ofrezcan los ambientes adecuados para que cuando 

transiten de la educación inicial a transición, continúen con una participación activa y segura 

(ICBF, 2022). 

2.3.12 Competencia comunicativa 

Para referirse a la competencia comunicativa es importante mencionar la teoría 

lingüística de Chomsky, quien menciona que  

La teoría lingüística tiene que ver esencialmente con un hablante-oyente ideal, en una 

comunidad lingüística completamente homogénea, que conoce su lengua perfectamente y 

que no es afectado por condiciones gramaticalmente irrelevantes tales como limitaciones 

de la memoria, distracciones, cambios de atención e interés, y errores (fortuitos o 

característicos) al hacer su aplicación del conocimiento del lenguaje en la actuación real 

(Chomsky, 1965, citado por Hymes y Bernal, 1996, pág.3). 

Desde esta teoría lingüística Chomsky toma dos conceptos, el de competencia lingüística 

y el de actuación, el primero hace alusión al sistema de reglas y estructura que contiene la lengua 
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y que por consiguiente el individuo debe conocer, y el segundo, hace referencia a los procesos de 

dicho sistema de reglas de la lengua (Pompa y Perez, 2015) 

Según Pompa y Pérez (2015), desde esta perspectiva de la lingüística de Chomsky, el 

término de competencia comunicativa aparece incorporado en el siglo XX durante la década de 

los sesenta, y tomó una postura naturalista del lenguaje, esto permitió partir de una postura que 

menciona que “existe un mecanismo propio del hombre que posibilita su desarrollo, explica 

además los universales lingüísticos y sus procesos subyacentes. Hace la distinción entre 

competencia lingüística y actuación o desempeño” (p. 33). Aunque este enfoque logró grandes 

avances no tuvo en cuenta el proceso individual y el desempeño del lenguaje. 

Pompa y Pérez (2015) teniendo en cuenta la teoría lingüística de Chomsky y aquellos 

procesos que no se encuentran dentro de esta teoría pero que son importantes, definieron la 

competencia comunicativa como “la habilidad de comunicar bien, de ser entendido y entender a 

los demás, de saber estructurar este proceso para establecer las relaciones sociales con sus 

semejantes, donde se integran la correcta escucha, lectura, y expresión oral y escrita (p.p. 49)”. 

Además, contiene procesos sociolingüísticos, lingüísticos y psicolingüísticos que contribuyen 

para desarrollar la capacidad de saber cuándo cómo y quién responder. 

En este sentido, dentro de las habilidades comunicativas se encuentran la lectura y 

escritura que según Cassany (2006), citado por Monsalve, et al (2011), 

La lectura y la escritura son construcciones sociales, actividades socialmente definidas. 

La lectura varía a lo largo de la historia, de la geografía y de la actividad humana. La 

humanidad ha inventado sucesivas tecnologías de la escritura, con variadas 

potencialidades, que cada grupo humano ha adaptado de manera irrepetible a sus 

circunstancias (p. 194) 
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La habilidad de lectura permite construir y entender significados que provienen de textos 

para comunicarlos y la habilidad de escritura, permite producir los textos, los cuales son 

realizados para comunicar, lo que implica que actúen conjuntamente para lograr una 

comunicación total (Monsalve, et al, 2011). 

El MEN (2007) menciona que “Las competencias comunicativas, en su expresión oral y 

escrita, son el fundamento para la adquisición y el desarrollo de las otras competencias básicas 

en áreas como matemáticas, ciencias sociales y naturales y ciudadanas (p.p. 7)”, y no debe ser 

solamente desarrollada en el área de lenguaje, ya que en todas las áreas se necesita de producción 

de lenguaje para entender. 

A partir de lo anterior, el MEN (2016), establece los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) del grado transición, esto a partir de experiencias pedagógicas que la maestra debe 

ofrecer en ambientes significativos y que permitan al niño construir y vivenciar los aprendizajes. 

Los DBA surgen a partir de algunos propósitos, propósitos que se encuentran también dentro de 

la educación inicial, dentro de los cuales se encuentra que, “Las niñas y los niños son 

comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan 

su realidad (p. 8)”. Teniendo en cuenta este propósito, surgen algunos DBA que hacen referencia 

a la lectura y la escritura, tales como, 

 Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral, establece relaciones e interpreta 

imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos y expresa 

ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las 

letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas (MEN, 2016, 

p. 8) 
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Los DBA son un conjunto de aprendizajes que se desarrollan de manera integral y que 

sirven como referencia para establecer acuerdos frente a las habilidades y aprendizajes que se 

desarrollan desde la educación inicial (MEN, 2016). 

2.3.13 Actividades rectoras 

El Ministerio de Educación Inicial (2019) estableció las actividades rectoras de la 

educación inicial, cuyo propósito es ser un medio que posibilite la construcción del aprendizaje 

de los niños y promueva la interacción. En este sentido, las actividades rectoras son 4: el juego, 

el arte, la literatura y la exploración del medio. 

El juego: Permite que los niños representen realidades vividas en sus entornos y 

socialicen, es concebido en la educación inicial como un derecho que se debe garantizar en 

cualquier entorno, Según el MEN (2014), en el documento, el juego en la educación infantil, el 

juego. 

Como derecho garantizado, invita a comprender que la niña y el niño viven en el juego y 

para el juego, y en esta medida se genera una actitud crítica y reflexiva frente a los 

espacios en los que crecen y sus condiciones (p. 16) 

El juego se convierte en un elemento que permite al niño representar su cultura y que, por 

lo tanto, debe ser potenciado teniendo en cuenta las particularidades del contexto en el cual se 

encuentra, orientando también, desde la particularidad y realidad cultural (MEN, 2014). 

El arte: Se establece según el MEN (2014), en su documento, el arte en la educación 

inicial,  

El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los 

niños. De esta manera, las experiencias artísticas se convierten en formas orgánicas y 
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vitales de habitar el mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de 

comunicación y expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, 

contemplarla, transformarla y llenarla de sentido (p. 13) 

Desde esta perspectiva los niños tienen la posibilidad de expresarse a través de sus 

múltiples lenguajes, especialmente de manera simbólica. El arte, da la posibilidad de 

comunicarse también por medio de diversas formas, de contemplar su realidad, de plasmar 

hechos que le ocurren en sus entornos y darle sentido a su mundo (MEN, 2014). 

La literatura: Según el MEN (2014), en el documento, la literatura en la educación 

infantil, esta permite al niño apropiarse de la lengua, comunicarse con el otro a través de sus 

múltiples lenguajes: pictórico, escrito, oral y plasmarlo en libros o incluso por medio de la 

tradición oral, ya sean leyendas, coplas, canciones, juegos. Según el MEN (2014) 

La literatura, como el arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras, 

son esenciales en la educación inicial, puesto que el desafío principal que se afronta 

durante la primera infancia es tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, 

reconocerse como constructor y portador de significado (p. 13). 

La literatura en la primera infancia implica el desciframiento de un nuevo mundo, la 

exploración y el desciframiento que permite al niño iniciar ese proceso de familiarización con la 

lengua, tanto la escrita como la oral, le da la posibilidad de interpretar de múltiples maneras el 

mundo simbólico (MEN, 2014). 

La exploración del medio: En el documento, la exploración del medio en la educación 

inicial, se establece que los niños nacen en un mundo ya construido, por el cual necesitan 

moverse, conocer, investigar, experimentar, que los lleve a comprender el mundo y el entorno 
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del cual empiezan hacer parte. Los niños están constantemente tocando, oliendo, probando todos 

aquellos aspectos que lo rodea, tales como biológicos, sociales y físicos (MEN, 2014). 

Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, 

objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido 

de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él (MEN, 2014, p. 13). 

Con la exploración del medio los niños empiezan a entender la vida, a buscar soluciones, 

crear hipótesis, ofrecer explicaciones desde su experiencia misma, resolviendo así situaciones 

que les permitan entender el mundo, el porqué de lo que ocurre a su alrededor (MEN, 2014). 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Competencia comunicativa 

Según Pardo (1987) se entiende como “el conjunto y estructura de capacidades de orden 

mental, motor y 'sensorial' indispensables a los participantes en el proceso comunicativo para la 

comprensión y producción de enunciados contextualmente apropiados (p. 325)”. Por ello la 

competencia comunicativa implica varios procesos y capacidades. 

2.4.2 Lectura emergente 

Según el MEN en el documento, Orientaciones para promover la lectura y escritura 

emergente en el grado de transición (2016), la lectura emergente es un proceso que inicia desde 

el nacimiento, por el cual se desarrollan diversas habilidades, se fortalecen procesos y 

proporcionan habilidades para aprender a leer y escribir.   

2.4.3 Tránsito armónico 

El ICBF (2022), lo define como “las acciones que deben realizar las entidades educativas 

y territoriales para favorecer la transición de las niñas y niños de las modalidades de educación 

inicial al grado transición como primer grado obligatorio (p.p 3)” 
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2.4.4 Rincones taller 

Según Flor (2009) los talleres son una manera de organizar la clase, el taller tiene un 

tiempo y espacio preciso, en los cuales se pueden realizar actividades manipulativas y de 

representación gráfica. Los talleres respetan los ritmos de los niños y permiten la adaptabilidad 

de los estudiantes. 

2.4.5 Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA 

Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, 

Unicef (s.f.), el DUA es un marco educativo, el cual reconoce que todos aprenden de manera 

diversa y por lo tanto se deben beneficiar de técnicas de aprendizaje que respondan a las 

necesidades de cada uno. 

2.4.6 Juego 

Según el MEN, en el documento, el juego en la educación inicial (2014), el juego es una 

herramienta socializadora, una forma de los niños para expresarse para conocer sus capacidades 

habilidades y una manera de aprender. Winnicott (1982), citado por el MEN (2016), lo define 

así, “el juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-

tiempo. Una forma básica de vida (p. 14)”.  

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Ley 1804 de 2016 

La ley 1804 de 2016 (2016) promulga la política de estado para el desarrollo integral de 

la primera infancia de cero a siempre. Esta Ley, en su Artículo 5° reglamenta la educación inicial 

donde establece,  

La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. 

Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y 
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estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades 

y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la 

familia como actor central de dicho proceso  

Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del 

Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política 

de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre. (Ley 

1804, 2016, p. 3). 

Esto será de obligatorio cumplimiento en las entidades educativas, ya sean públicas o 

privadas y en todo el territorio nacional, estableciendo los debidos parámetros relacionados a 

garantizar este derecho (Ley 1804 de 2016, 2016).  

En el Artículo 10 de la Ley 1804 de 2016 (2016), se menciona la Comisión Intersectorial 

para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), la cual “establecerá los lineamientos 

técnicos que deberán aplicarse para la implementación nacional y territorial de la Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre” (p. 7). 

 De igual manera la Ley 1804 de 2016 (2016) establece en su Artículo 13° las funciones 

que tiene el MEN dentro de la política de Cero a Siempre, dentro de los cuales se encuentran 

a) Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos para el 

reconocimiento de la educación inicial como derecho fundamental de las niñas y los 

niños en primera infancia en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral 

de la Primera Infancia de Cero a Siempre; 

b) Definir la línea técnica para la educación inicial a través de la construcción de 

referentes conceptuales, pedagógicos, y metodológicos; 
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c) Liderar la construcción e implementación de orientaciones de política pública 

para favorecer la transición armónica de los niños y las niñas de primera infancia en el 

sistema educativo. (p.8). 

En este mismo sentido, la Ley 1804 de 2016 (2016), en su Artículo 19° establece la 

función del ICBF, pues como entidad encargada de prestar servicios a la población atendida, 

debe 

a) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los cuales atiende 

población en primera infancia, de acuerdo con la Política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre;  

b) Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con enfoque 

de atención integral de acuerdo con los referentes técnicos para tal fin y en el marco de la 

Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre;  

c) Fiscalizar la operación de las modalidades de atención a la primera infancia 

bajo su responsabilidad, en coordinación con el Departamento para la Prosperidad Social. 

(p. 10). 

2.5.2 Resolución No. 0356 del 24 de enero de 2020 

La presente resolución tiene como objeto adoptar el lineamiento y manuales operativos 

en las distintas modalidades prestadas por el ICBF: Modalidad Institucional, Familiar, Propia e 

Intercultural, Comunitaria y el servicio HCB FAMI. Esta resolución en su Artículo primero 

resuelve  

Adoptar el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y los Manuales 

Operativos de las modalidades de atención: Comunitaria; Familiar; Institucional y Propia 
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e Intercultural para la atención a la primera infancia, los cuales hacen parte integral del 

presente acto administrativo (ICBF, 2020, p. 5).   

Y en su Artículo segundo establece que, 

El Lineamiento y los manuales adoptados por la presente Resolución, son de obligatorio 

cumplimiento por todos los actores involucrados en la prestación de los servicios de 

atención a la primera infancia, Entidades Administradoras del Servicio, Servidores 

Públicos y demás colaboradores del ICBF que prestan, asesoran y orientan el Servicio 

Público de Bienestar Familiar. (ICBF, 2020, p. 5). 

Por lo anterior el ICBF debe cumplir a cabalidad y adoptar las disposiciones legales 

descritas en la Resolución No. 0356 del 24 de enero de 2020. 

2.5.3 Manual operativo modalidad institucional para la atención a la primera infancia.  

El ICBF (2022), en el manual operativo modalidad institucional para la atención a la 

primera infancia, describe el servicio que debe ser prestado por un CDI, en el cual se atiende una 

población de niños y niñas, entre las edades de 2 a 4 años, 11 meses y 29 días, por 210 días al 

año, 5 días hábiles, 8 horas diarias. Este servicio busca “Potenciar el desarrollo integral de niñas 

y niños de primera infancia a través de los servicios de educación inicial en el marco de la 

atención integral, con estrategias pertinentes, oportunas y de calidad para el goce efectivo de los 

derechos” (ICBF, 2022, p. 22). Para dar cumplimiento a este objetivo, los CDI cuentan con un 

equipo interdisciplinario que depende de la cantidad de niños atendidos y se divide en: agentes 

educativos, auxiliares pedagógicos, personal administrativo, profesionales en el área psicosocial 

y en salud y nutrición, manipuladores de alimentos y auxiliares en servicios generales.  

El proceso de atención del CDI debe dar cumplimiento a la ley 1098 de 2006 y a la ley 

1804 de 2016, velando por el total cumplimiento de los derechos de los niños allí establecidos y 
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por su desarrollo integral. En este sentido, busca brindar y garantizar una atención con un 

enfoque diferencial de derechos, atendiendo a la diversidad desde una perspectiva de protección 

integral y que brinde experiencias pedagógicas intencionadas que permitan lograr los objetivos 

establecidos en la educación inicial (ICBF, 2022).  

De igual manera en cuanto a la implementación del componente pedagógico se deben 

tener en cuenta aquellos referentes técnicos para desarrollar la práctica pedagógica con el fin de 

cumplir y promover el desarrollo integral de la Primera Infancia. Algunos de dichos referentes 

construidos por la Comisión intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia son 

● Documento 20. Sentido de la educación inicial.  

● Documento 21. El arte en la educación inicial.  

● Documento 22. El juego en la educación inicial.  

● Documento 23. La literatura en la educación inicial. 

● Documento 24. La exploración del medio en la educación inicial.  

● Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar. 

● Guía Orientadora para el Tránsito de los Niños y Niñas Desde los Programas de 

Atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema Educativo Formal. (ICBF, 

2022, p.91). 

2.5.4 Guía orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los programas de 

atención a la primera infancia del ICBF al sistema de educación formal, 2019 

Este documento brinda lineamientos generales sobre la integración que se debe establecer 

entre las distintas dependencias para que todos los niños y niñas participantes de la Educación 

Inicial del ICBF puedan transitar al sector de la educación formal. El ICBF (2019), en la guía 
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orientadora para el tránsito de los niños y niñas de los programas de atención a la primera 

infancia del ICBF al sistema de educación formal, dice lo siguiente:  

En este proceso de la educación inicial, en el marco de la atención integral y el preescolar 

debe tener como centro de la atención a los niños, las niñas y sus derechos, porque son 

ellos precisamente quienes transitan de un entorno a otro, en compañía del Estado como 

garante del proceso, la familia y la sociedad como corresponsables. En tal sentido, el 

primer aspecto a tener en cuenta es la necesidad de reconocer la transición de los niños 

como un suceso que tiene efectos importantes en su desarrollo integral, que depende de 

las condiciones en las que se produzca y de la calidad del acompañamiento que se brinde 

a los niños, niñas, familias y cuidadores. (p.8). 

Desde esta guía se orienta la importancia de la transición y esta radica en la forma de 

interacciones que permitan a los niños y niñas enfrentar nuevos desafíos, conocer nuevas 

personas y lugares, y comprender que serán procesos estables en la vida. (ICBF, 2019). 

2.5.5 Bases curriculares para la educación inicial y preescolar 

Este documento fue creado bajo la Ley 1804 de 2016 que reglamenta el marco de la 

Política de Estado para la Atención Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, en la cual 

se encuentran las funciones de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia (CIPI), siendo 

una de ellas construir los pertinentes referentes conceptuales, metodológicos y pedagógicos para 

orientar la Educación Inicial. En este sentido se presentan por el Ministerio de Educación 

Nacional las Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, que cuenta con los 

propósitos del desarrollo y aprendizaje que están llamados a cumplir y promover en la Educación 

Inicial para que se le brinde a los niños y niñas menores de seis años la garantía total para su 

desarrollo integral. (MEN, 2018). 
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A partir de lo anterior, uno de los propósitos llamados a cumplir en la Educación Inicial 

establece que, “Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad” (MEN, 2018, p. 45). Por lo tanto, es 

deber de la educación inicial trabajar en pro del desarrollo y logro de este propósito, ya que 

según Las Bases curriculares para la educación inicial y preescolar 

La comunicación es el proceso que permite la interacción de los niños y las niñas con los 

pares y con los adultos, acude a los usos de las diferentes expresiones artísticas, de las 

palabras y los silencios, los gestos, las proximidades corporales, las miradas, la lectura, la 

escritura y todo aquello que permite y facilita compartir ideas, sentimientos y emociones 

sobre la realidad en la que los niños y las niñas crecen (MEN, 2018, p. 45). 

Es así como la educación inicial y preescolar debe brindar a los niños y niñas en lo 

posible, el desarrollo de habilidades para que el uso de estas, les permita expresarse y compartir 

todo aquello que sienten (MEN, 2018).  

2.5.6 Consejo Nacional de Política Económica y Social; COMPES.  

Este documento establece la Política nacional de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas 

escolares y permite evidenciar la proyección que se tienen hacía los niños/as en cuanto a sus 

habilidades comunicativas, este documento expresa que “La apropiación de la cultura oral y 

escrita y las múltiples prácticas de la lectura; la escritura, y la oralidad, son consideradas factores 

clave para el desarrollo integral de los individuos desde etapas tempranas de la vida hasta la edad 

adulta”. (p.3). Según el COMPES 

Esta política tiene como objetivo promover el desarrollo de capacidades en lectura; 

escritura, y oralidad en la población colombiana a partir de: (i) la implementación de 

acciones que complementen la gestión que han adelantado los sectores de educación y 
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cultura para garantizar el acceso a la cultura oral y escrita en condiciones de calidad, y 

(ii) la convocatoria de otros sectores del Gobierno nacional cuya participación es 

relevante para el cumplimiento de los objetivos propuestos, incluyendo la promoción de 

la gestión del conocimiento para el mejoramiento constante de la política pública y la 

investigación. (p.10). 

La lectura y escritura además de ser un derecho que les proporciona a los niños calidad de 

vida, los lleva más allá de lo cotidiano, despertando saberes y nuevos conocimientos que lo 

llevarán a tener más claro las dudas y problemas desde lo social, familiar e interpersonal 

enfrentando retos en sus aprendizajes. (Consejo Nacional de Política Económica y Social; 

COMPES, 2021). 

2.5.7 Decreto 1421 de 2017   

En el artículo 2.3.3.5.2.1.3 se establece la incorporación de los principios estipulados en 

la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, incorporados en la Ley 1346 de 

2009. Dichos principios son:   

i) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; 

iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la 

diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y 

la condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la 

igualdad entre el hombre y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de los 

niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad (p.3). 
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Estos principios fueron establecidos para ayudar a orientar el recorrido educativo en las 

niñas, niños, adolescentes, y jóvenes con discapacidad y que estos deben ser efectuados durante 

todo el proceso educativo, esto quiere decir, durante la permanencia, promoción y egreso.  

Por otro lado, actualmente la educación debe generar más oportunidades como lo estipula 

en el artículo 2.3.3.5.1.4, en su punto 4, en el cual habla de ajustes razonables para las 

adaptaciones que giren en torno a la inclusión, centrándose en las necesidades específicas de 

cada estudiante, por lo que puntualmente en su Artículo 6, estipula que, 

 El Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, 

programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y 

significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de 

reconocer y valorar la individualidad. (p. 4) 

Esto quiere decir, que la educación fortalece esos entornos, programas y los servicios 

educativos, para que cada estudiante, conozca su interés y capacidades de aprendizajes, para que 

cada uno desarrolle su máximo potencial. Además, permite al docente transformar el aula que 

propone las estrategias de enseñanza para cada niño/a y en las prácticas educativas, para 

identificar las barreras al aprendizaje. El diseño universal permite que todas las personas con 

discapacidad tengan ayudas técnicas, cuando se necesiten. 

2.5.8 Ley 2216 de 2022 

La presente ley tiene por objeto promover la educación inclusiva y promover el 

desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidades específicas de 

aprendizaje desde la infancia hasta la educación. Además, de velar por que se eliminen las 
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barreras y se incremente su participación en los logros de todos los niños y niñas, promoviendo 

un aprendizaje óptimo. Como lo estipula el Artículo 6 de dicha Ley 

La atención que ofrezca el sistema educativo a estudiantes que presenten trastornos 

específicos de aprendizaje, no deberá ser individualizada, ni exclusiva, sino deberá 

promover la vinculación y permanencia en el aula regular mediante herramientas y 

estrategias que consideren las características particulares de las niñas, niños, adolescentes 

o jóvenes que favorezcan un desempeño académico y social y por ende una dinámica de 

enseñanza-aprendizaje exitosa, apoyada por todos los miembros de la comunidad 

educativa a la que pertenece el estudiante. (p.2). 

Con el fin de garantizar un desarrollo óptimo e íntegro a todos los niños y niñas en caso 

de requerirse la intervención del sector salud, es importante que se establezcan condiciones y 

procedimientos para la atención de los estudiantes diagnosticados con dificultades de aprendizaje 

para asegurar que estos estudiantes reciban un tratamiento prioritario, oportuno y adecuado.  

2.5.9 Ley 1098 de 2006 

La cual promulga el código de infancia y adolescencia. Esta ley tiene por objeto 

garantizar a todo los niños y adolescentes el pleno desarrollo y garantizarles por medio de 

normas su protección integral. Dentro de la presente ley, en el artículo 29 se establece el  

Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del 

ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 

social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis 

(6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de 

los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en 

este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y 
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nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y 

la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de 

todos los niños y las niñas (p. 5). 

Por medio de esta ley todo niño entre las edades de cero y seis años tiene derecho a 

recibir la debida atención integral para su óptimo desarrollo. 
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CAPÍTULO 3: Metodología 

En este apartado se presenta la metodología, el enfoque y el tipo de investigación que fue 

utilizado en la ejecución del presente proyecto. Se describe también la propuesta pedagógica, en 

la cual encuentra el plan de acción implementado para cumplir con los objetivos de la presente 

investigación. Finalmente, en este capítulo están expuestas las consideraciones éticas que 

rigieron el proyecto para el manejo, el tratamiento y la protección de datos recolectados de la 

población participante. 

 

3.1 Metodología de la investigación 

La presente investigación fue llevada a cabo bajo el diseño metodológico Investigación-

Acción que surge del paradigma sociocrítico y que según Sosa (2003), el paradigma sociocrítico 

busca un cambio en la transformación social, donde el investigador participa, interviene y 

colabora, se mantiene activo y comprometido con el contexto social, actúa sobre la realidad a 

través de una acción transformadora y un proceso constructivo de comprensión crítica. Sosa 

(2003), señala que Lewin concibió necesaria la introducción de la acción dentro de la 

investigación social, puesto que a la vez que había avances teóricos, de la misma manera se 

podía lograr los cambios sociales que busca este paradigma. Pero a través del tiempo la 

investigación-acción fue perdiendo el interés de los círculos intelectuales y fue así como surgió 

en un nuevo contexto, en el campo educativo, donde tomó mayor posición, buscando que desde 

la reflexión de las prácticas educativas se mejore la realidad de la práctica docente y aquellos 

procesos de interacción que surgen con los estudiantes.  
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3.2 Enfoque de la investigación  

3.2.1 Enfoque cualitativo 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo el cual permitió comprender el fenómeno 

que se estudió a partir de la recolección de datos sin medición numérica durante la práctica, así 

mismo mediante este proceso, el enfoque cualitativo llevó al investigador a observar ambientes 

naturales y actividades cotidianas que le generaron preguntas e hipótesis. Sampieri (2014) 

expresa qué: 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (p.7). 

Esto proporcionó una visión más amplia del objeto de estudio para estar inmersos en las 

situaciones y acciones, en este caso, de los estudiantes, de sus comportamientos, manteniendo el 

investigador una postura crítica y reflexiva de lo que observó, describiendo los acontecimientos 

presentados en el área de investigación.  

A partir de esto, este enfoque se tuvo un carácter descriptivo, así como lo expresa 

Hernández, Fernández y Baptista (2016), citando a (Dankhe, 1986), “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.71). Así pues, este tipo de investigación permitió 

al investigador describir situaciones, acontecimientos y elementos que involucraron el fenómeno 

investigado. 
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3.3 Diseño Metodológico 

3.3.1 La Investigación-Acción 

La Investigación-Acción es una metodología que permite al investigador por medio de 

una constante reflexión de las prácticas educativas lograr mejoras en dichas prácticas. Según 

Kemmis y McTaggart (1992)  

La investigación acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida 

por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de estas prácticas 

y de las situaciones en que estas tienen lugar (p. 9). 

En el ámbito educativo y trayendo a colación el presente proyecto, con este diseño 

metodológico se logró identificar, conocer y comprender todas aquellos aspectos o situaciones 

particulares de la temática investigada y desde la reflexión continua, permitió generar las 

acciones necesarias que, al ser articuladas entre la teoría y la práctica, generaron como resultado 

la mejora del aprendizaje por parte de los participantes, en este caso los estudiantes (Kemmis y 

Mctaggart, 1993). 

Kemmis y McTaggart (1989) citado por Latorre (2003) describieron ampliamente las 

características de la Investigación-Acción. A continuación, se mencionan algunas: 

● Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas. La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión.  

● Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  
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● Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se 

registran nuestras reflexiones. 

● Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas. (p.25) 

Partiendo de las características anteriormente mencionadas, la Investigación-Acción 

cumple con un proceso establecido para llevarse a cabo. En este sentido, Kemmis se basó en el 

modelo de Lewin y elaboró un nuevo modelo para aplicarlo a la enseñanza. 

El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 

reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción, de manera que se establece una dinámica que 

contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la 

vida cotidiana de la escuela. 

El proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados: 

planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica una 

mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral 

autorreflexiva de conocimiento y acción (Kemmis, 1989 citado por Latorre, 2003, p. 35). 

Este proceso se desarrolla en espiral a través de ciclos. Los ciclos se cumplen y se dan a 

través de 4 momentos o fases, como se mencionó anteriormente; el primero; planificar, el 

segundo; actuar, el tercero; observar y, por último; reflexionar. Cada vez que se cumple con el 

ciclo, se revisa ese plan, se replantea el plan y se comienza nuevamente con el ciclo. Cada ciclo 

está compuesto por cuatro momentos según: 
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● El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que 

ya está ocurriendo.  

● Un acuerdo para poner el plan en práctica. 

● La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar.  

● La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, una 

acción críticamente informada posterior, etc. a través de ciclos sucesivos. (Kemmis, 

citado por Latorre, 2003 P. 36). 

Tal y como se evidencia en las figuras 1 y 2, donde se encuentran la espiral y los 

momentos mencionados anteriormente que fueron propuestos por Kemmis. 

Figura 1. 

Espiral de la Investigación-Acción (Kemmis, 1989)  
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Nota. Tomada del libro La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

Latorre (2003). 

Figura 2. 

Los momentos de la investigación acción (Kemmis, 1989). 

 

Nota. Tomada del libro La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

Latorre (2003). 

3.3.2 Fases de la investigación 

A continuación, se encuentran las fases para llevar a cabo el proceso de Investigación-

Acción, dichas fases fueron descritas por Latorre (2003) basándose en el modelo que propuso 

Kemmis. De igual manera, en cada una de ellas se encuentran descritos los pasos o acciones 

realizadas teniendo en cuenta el objeto de estudio de la presente investigación. 

Primera fase. Planificar 

Es la primera fase del proceso o ciclo, durante esta fase se hace la identificación del 

problema que se quiere investigar, este surge a partir de alguna dificultad o situación que se 

evidencia dentro del aula, al cual se le quiere dar una solución y que implique un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Una vez identificado el problema, se debe hacer un diagnóstico de 

este y recoger evidencias para una comparación con los cambios que ocurran con el plan de 
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acción. Se debe seguidamente hacer una revisión bibliográfica con referentes que puedan aportar 

al problema en cuestión. Finalmente, tras hacer el diagnóstico y búsqueda de información sobre 

el tema a solucionar, se realiza una hipótesis de acción que consiste en aquellas acciones posibles 

que den solución al problema de investigación, dichas acciones se plantean teniendo en cuenta la 

compresión de aquella revisión bibliográfica y del diagnóstico hecho (Latorre, 2003).   

Durante esta fase y a partir de la inmersión en el escenario educativo se logró detectar el 

problema del presente proyecto de investigación, el cual surgió a partir de la necesidad de 

contribuir al fortalecimiento del proceso de lectura emergente en los niños y niñas, y en el que se 

evidenció una oportunidad de mejora en cuanto a las prácticas de enseñanza y aprendizaje. De 

igual manera, se detectó la necesidad de realizar estas prácticas teniendo en cuenta la población 

diversa que se encontró dentro del aula. En este sentido se hizo la respectiva revisión 

bibliográfica que brindó aportes y orientaciones al problema a solucionar. Finalmente, se utilizó 

como instrumento una prueba diagnóstica, la cual brindó información para conocer los niveles de 

cada niño y niña en cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas de lectura y escritura, 

siendo los resultados la base para iniciar el plan de acción. Dicha prueba diagnóstica surgió y fue 

validada en el proyecto de investigación titulado “Estrategias didácticas desde el diseño universal 

para el aprendizaje, mediadas por realidad aumentada para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en la educación inicial y básica primaria” y llevado a cabo por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la Universidad de Santander (UDES), 2023.  

Segunda fase. Acción 

En esta fase se pone en ejecución el plan de acción o hipótesis de acción que se planteó 

en la primera fase. “La acción es meditada, controlada, fundamentada e informada críticamente; 

es una acción observada que registra información que más tarde aportará evidencias en las que se 
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apoya la reflexión (Latorre, 2003, p. 47)”. La acción puede estar limitada por diversas 

situaciones, por eso debe estar abierta al cambio y tener flexibilidad. La observación durante esta 

fase permite identificar aquellos efectos que producen la acción y que son los que proyectan los 

cambios de la práctica. Durante esta fase se deben recoger los datos, mediante diferentes técnicas 

de recolección de datos que el investigador escoge teniendo en cuenta cuales son las más 

adecuadas y le permitan demostrar la acción de mejora y los cambios del problema investigado, 

dichos datos van a permitir la reflexión en la última fase (Latorre, 2003).  

En el presente proyecto, en esta fase del primer ciclo se ejecutó el plan de acción 

establecido para iniciar a dar solución al problema, el cual consistió en implementar una 

secuencia didáctica de 8 sesiones de rincones taller, las cuales contaron con sus respectivos 

objetivos que, a su vez, contribuyeron al cumplimiento del objetivo general y permitieron dar 

solución al problema investigado. La secuencia didáctica fue flexible y estuvo abierta al cambio 

por motivos o situaciones puntuales que se presentaron durante la ejecución, pero sin necesidad 

de perder el foco de investigación. Durante la ejecución del plan de acción, se mantuvo una 

observación constante para estar al tanto de los avances o cambios que generó este plan y que 

mejoró la práctica educativa, así pues, se usaron diversas técnicas de recolección de datos, las 

cuales son descritas en la siguiente fase. 

Tercera fase. Observar 

Según Latorre (2003) Esta tercera fase se da en función de la acción, ya que a partir de la 

observación se recolectan los datos y evidencias que permiten establecer si hay mejoras con el 

plan de acción, permite ver lo que está ocurriendo para comprender si las acciones que se están 

aplicando, contribuyen a la solución del problema identificado y mejora la práctica educativa. La 

recolección de datos se da a partir de diferentes técnicas que van a permitir corroborar que el 
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plan de acción surte efecto. A continuación, se dividen las técnicas y herramientas de recolección 

de datos utilizadas en la presente investigación. 

a. Observación participante. Permitirá al investigador participar de manera 

directa con los implicados, en este caso los niños y niñas, así al encontrarse inmerso en el 

proceso se puede comprender a mayor profundidad el problema investigado. 

b. Diario de campo del investigador. Acompañará al investigador durante el 

proceso investigativo, allí narra las situaciones, momentos, reflexiones, análisis o 

particularidades que se presentan durante el trabajo de campo, le permite al investigador 

recoger la información que considera importante para realizar el posterior análisis de la 

investigación En el primer ciclo de la investigación-acción permitirá dar cuenta de 

aquellas aciertos, mejoras o ajustes que se deben realizar a la práctica educativa. 

c. Registros fotográficos. En el presente proyecto es utilizada por el 

investigador para registrar aquellas acciones, cambios o pruebas que la población 

investigada realiza. De igual manera, es utilizada como evidencia del ejercicio 

investigativo 

Teniendo en cuenta lo anterior, la fase de observación permitió recolectar todos los datos 

y resultados de los niños y niñas, en cuanto al fortalecimiento del proceso de lectura emergente y 

que se obtuvieron a partir de la implementación del plan de acción, en este caso de las sesiones 

de rincones taller propuestas en la secuencia didáctica. 

Cuarta fase. Reflexionar 

Es el momento con el que se cierra el ciclo, se trata de reflexionar sobre los datos 

obtenidos para interpretar la información, es importante resaltar que la fase reflexiva no solo se 

da en este momento del ciclo, si no durante todo el proceso. Permite evidenciar si la acción 
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planteada por el investigador al inicio del proceso funcionó o si por el contrario hay que 

replantear e iniciar un nuevo ciclo. Según Latorre (2003) “La reflexión o análisis de datos la 

entendemos como el conjunto de tareas -recopilación, reducción, representación, validación e 

interpretación- con el fin de extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en relación con 

los efectos o consecuencias del plan de acción (p. 83)”. Así pues, en esta fase se extraen todos 

aquellos datos que permiten comprender y analizar el plan de acción establecido para el 

fenómeno investigado. 

Durante esta fase del ciclo, se tuvo en cuenta todos aquellos análisis que se realizaron 

durante la ejecución del plan, se estableció una ruta para reflexionar sobre este mismo y los datos 

y resultados obtenidos. Esto permitió que el investigador concluyera sobre la efectividad del plan 

de acción ejecutado y si realmente logró los alcances establecidos al inicio del plan, en este caso 

de la secuencia didáctica, o si por el contrario no surgió ningún efecto en el fortalecimiento del 

proceso de lectura emergente. Esta reflexión permitió al investigador replantear el plan, teniendo 

en cuenta todos aquellos datos analizados, y manteniendo siempre presente los matices de la 

investigación y se preparó para ejecutar un nuevo plan de acción, dando inicio así, a un segundo 

ciclo de investigación acción. 

3.4 Población y muestra  

La población tomada para el ejercicio investigativo fueron niños y niñas de 4 años que 

hacen parte del nivel de jardín de un CDI de Piedecuesta, Santander. El nivel de jardín se divide 

en 7 salones, los cuales cuentan cada uno con entre 20 y 22 niños y niñas aproximadamente. La 

población total de este nivel fue de aproximadamente 150 niños y la muestra tomada fue de 50 

niños, tal como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. 

Población y muestra 
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Nivel (P) (M) Total (M) 

 

 Jardín 

Niños y niñas Niños Niñas   

 50 
154  25 25 

Nota. Creación propia                         (P)= población   (M)= muestra 

3.5 Construcción de la propuesta pedagógica 

Durante la primera fase de la investigación se llevó a cabo la propuesta pedagógica 

planteada desde una secuencia didáctica, la cual estuvo compuesta por ocho sesiones de rincones 

taller, cada sesión tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente. A continuación, se 

presenta la secuencia didáctica con su respectivo objetivo, así como también la justificación 

desde la teoría y finalmente, la descripción de cada una de las actividades. 

3.5.1 Secuencia didáctica 

Objetivo  

Fortalecer el desarrollo de habilidades y conocimientos que contribuyan y faciliten el 

proceso de lectura emergente, a través diversos rincones taller en los cuales los niños y niñas 

vivan experiencias por medio de actividades propias de este, y que involucran aspectos 

psicomotores, cognitivos y sensoriales.  

Justificación 

Las actividades que se llevaron a cabo en la presente secuencia didáctica, planeada para 

ocho sesiones de rincones taller, fueron planteadas con el fin de contribuir en el proceso de 

lectura emergente, desarrollando habilidades y conocimientos que permitieron a los niños y niñas 

vivir experiencias que promovieron su aprendizaje y que hacen parte del recorrido que 
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próximamente los llevará a escribir y leer. Dichas actividades fueron pensadas teniendo en 

cuenta los resultados de la prueba diagnóstica y en los documentos del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en la educación infantil. 

Durante las 8 sesiones y teniendo en cuenta lo propuesto por el MEN (2016) para 

fortalecer el proceso de lectura emergente, en el documento Orientaciones para promover la 

lectura y escritura emergente en el grado de transición, por medio de los rincones taller a los 

niños y niñas se les ofreció espacios en los que estuvieron en contacto con la lectura y escritura. 

En todas estas actividades estuvo presente el juego, pues según el MEN (2016) en el 

documento No. 22, El juego en la educación inicial, el juego es un lenguaje natural del niño y 

debe estar presente en los momentos de la educación inicial. “El juego les permite a las niñas y a 

los niños expresar su forma particular de ser, de identificarse, de experimentar y descubrir sus 

capacidades y sus limitaciones” (MEN, 2016, p. 14).  

De igual forma durante el desarrollo de las sesiones de rincones taller se tuvo en cuenta el 

marco del Diseño Universal Para el Aprendizaje, DUA, ya que este marco busca que el currículo 

cuente con las herramientas necesarias para que los niños y niñas de acuerdo con sus necesidades 

logren el desarrollo de las actividades (Pastor, Sánchez y zubillaga, 2014). 

Tabla 2. 

Descripción de las actividades 

Sesión 1: Rincón taller de Literatura - RT01 

Objetivos General: Fortalecer la habilidad lectora, la expresión verbal, la comprensión 

escrita a través de la creación de un nuevo cuento, y la relación entre imagen 

y texto para un acercamiento a la lectura  

Específicos: 

● Crear desde su imaginación un nuevo final para un cuento, teniendo 

en cuenta los personajes y hechos narrados y reescribir. 

● Establecer la relación entre imagen y texto de un libro logrando la 
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narración de este, a partir de lo observado. 

● Descubrir el lenguaje escrito mediante la revisión de libros o cuentos 

que les llamen la atención. 

Actividades Inicio: Para dar inicio al taller, se procederá a comentarle a los niños y niñas 

que se trabajará a partir de la lectura de un cuento, en primera instancia se les 

preguntará qué conocen acerca de estos, de acuerdo a sus respuestas se les 

complementará de manera breve y sencilla que son. Seguidamente la maestra 

se prepara para leer un cuento llamado “El conejo mágico y el cazador 

encantado”  

Desarrollo: Se inicia con la lectura del cuento, a medida que avanza se 

realizan pausas para ir preguntando los hechos que han pasado y lo que creen 

que puede ocurrir. Una vez terminado el cuento en un pliego de papel bond, 

se reescribirá un nuevo final para el cuento, este será construido por los niños 

con ayuda del docente, quien recordará que se deben tener en cuenta los 

personajes, los hechos ocurridos narrados antes del final, el docente los 

orientará con las pautas necesarias para realizarlo. Cuando ya se haya hecho 

el desenlace y se haya compartido se organizará el salón en dos grupos, un 

grupo representará a los cazadores y el otro grupo a animales, se bajará al 

patio de juego y allí los animales no deberán dejarse alcanzar por los 

cazadores. Cada niño (animal) que es agarrado va saliendo del juego. 

Cierre: Para finalizar el taller, se llevará a los niños y niñas a la biblioteca, 

allí cada uno cogerá un libro a su gusto, en silencio cada uno lo observa 

detenidamente, mira las imágenes y luego de haberlo observado, todos o 

aquellos niños que quieran hacerlo pasarán y contaran lo que cree que dice el 

libro según lo que pudo observar, de esta manera creará su propio cuento. 

Recursos Libros y cuentos 

Papel bond 

Cuento: “El conejo mágico y el cazador encantado”  

Sesión 2: Rincón taller de pintura-RT02 

Objetivos General: Fortalecer la capacidad de comprensión por medio de un cuento y 

el desarrollo de la imaginación, la memoria y el reconocimiento de colores a 

través de la pintura 

Específicos: 

● Mantener un adecuado comportamiento en el rincón taller, siguiendo 

las instrucciones y haciendo un buen manejo del material  

● Identificar los nuevos colores de pintura que surgen a partir de las 

diversas mezclas realizadas en el rincón taller. 

● Crear un cartel en el cual relacione la palabra-imagen y que 

contribuye al proceso de identificación de palabras de manera más 

sencilla 

Actividades Inicio: Para dar inicio al rincón taller y como abrebocas de las actividades 
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que se realizarán, se leerá un cuento llamado “El gusano arcoíris” (ver en 

recursos). Terminado de leer el cuento se escuchará ideas de lo que creen es 

posible se trabajará en este taller. 

Desarrollo: Para continuar con el taller tendrán disponible el material a 

utilizar, se tendrá pintura azul, roja, amarilla, blanca y gris. Se les explicará a 

continuación que, para tener más tipos de colores para escoger, con los 

colores primarios (amarillo, rojo, azul) se pueden realizar ciertas mezclas. Se 

hará preguntas si saben o cual creen que son los nuevos colores que se van a 

formar y de que posible mezcla salen, una vez escuchada las respuestas de 

los participantes se procederá a realizar una primera mezcla a la vista de 

todos. Luego se presentará la segunda mezcla y la tercera. Ya con las 

mezclas hechas se dejan disponibles las pinturas para que según sus interés y 

necesidades ocupen o mezclen las necesarias, no sin antes recordar la 

importancia de cuidar y saber utilizar el material. Cada niño explorará las 

mezclas y realizará el gusano arcoíris mencionado en el cuento. Para lograrlo 

se pinta las manos y las plasman en un pliego de cartulina (ver en recursos). 

La maestra dará las indicaciones de cómo hacerlo y resolverá dudas. 

Cierre: Luego de que cada niño haya hecho ya su respectivo gusano, este se 

pondrá a secar. Luego se procederá a realizar el cartel. La maestra tendrá dos 

pliegos de papel bond pegados y allí tendrá escrita en la parte superior la 

palabra Gusano arcoíris, cada niño ayudará a pintar una letra con el color que 

desea. de igual manera se pintará la mano del color que guste y la estampa 

debajo de la palabra gusano, todos los niños, uno tras de otro hasta formar un 

gran gusano. Terminado el cartel jugaran al gusanito, La maestra llevará el 

cartel y será la cabeza del gusano, el resto se convertirá en el cuerpo, cada 

uno se irá pegando agarrándose de la cintura. La cabeza del gusano será 

quien marque los pasos y la dirección en que deben caminar, lento, rápido o 

saltando, saldrán del rincón taller y recorrerán el lugar siendo el gusano 

arcoíris, finalmente podrá el cartel creado en el rincón taller de pintura, en un 

espacio visible donde podrán apreciar el gusano y la palabra escrita. 

Recursos Pintura de colores amarillo, rojo, azul, negro y blanco 

Papel bond 

Cartulina 

Cuento: “El gusano arcoíris” 

 

Sesión 3: Rincón taller de literatura - RT03 

Objetivos Objetivo general: Fortalecer la expresión oral, vocabulario y lectura de 

imágenes a través del relato de un cuento y de situaciones imaginadas a partir 

de imágenes. 

Específicos 

● Relatar diversas situaciones que pueden pasar en el cuento a partir de 

imágenes de este, desarrollando así su imaginación y expresión oral 

● Crear una historia corta a partir de cada una de las imágenes que le 



85 
 

 

corresponde a cada grupo potenciando así, la lectura de imágenes. 

● Graficar el cuento por medio de un dibujo de aquellos personajes, 

acciones o momentos que más le llamaron la atención. 

Actividades Inicio: Para el inicio del taller se les explicará a los estudiantes que se hará la 

lectura en voz alta por medio de títeres del cuento “Ricitos de oro y los tres 

osos”. Se les mostrará inicialmente tres imágenes de algunas acciones que 

pasan en el cuento, para que a partir de estas se imaginen que podría tratarse 

dicho cuento y las comenten. 

Desarrollo: Para continuar la maestra en formación narrará el cuento “ricitos 

de oro” por medio de títeres representando a cada uno de los personajes, los 

niños lo escucharán y al finalizar la narración se les realizará algunas 

preguntas. Seguidamente se arman grupos y se le entregará a cada uno una 

imagen del cuento para que a partir de esta creen y relaten una pequeña 

historia sencilla. 

Cierre: Después de la narración de las diversas situaciones creadas a partir 

de la imagen, los estudiantes podrán recrear la historia pintando lo que más le 

gustó de ella, lo que menos les gustó y qué cambiarían del cuento.  Para la 

realización gráfica de la historia se le proporcionará al niño una hoja, colores, 

marcadores o crayones, en la cual representarán esa acción por medio del 

dibujo. 

Recursos Hojas blancas 

Marcadores 

Colores 

Lápices 

Sesión 4: Rincón taller de música - RT04 

Objetivos General: Estimular el proceso de la conciencia fonológica a través de 

canciones rítmicas, utilizando instrumentos musicales para marcar los ritmos 

de las canciones 

Específicos: 

● Conocer nuevas palabras a través de canciones, aumentando su 

vocabulario a través del aprendizaje de estas. 

● Crear un nuevo ritmo para una canción, fortaleciendo así el desarrollo 

de la creatividad e imaginación  

● Cantar la canción aprendida de “el trencito” para que así conozcan los 

sonidos fonológicos de algunas palabras 

Actividades Inicio: Se dará inicio al taller con una breve introducción en la cual se les 

explicará que el rincón taller de esa sesión será sobre el ritmo musical y las 

canciones. Seguidamente se procede a reproducir la canción rítmica “samba 

reggae show”, se les pedirá que la escuchen con mucha atención para 

identificar los diferentes momentos en los cuales suenan los ritmos musicales 

del tambor. 
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Desarrollo: Una vez identificados los ritmos del tambor, la docente también 

los seguirá con un tambor propio para mostrarles lo que deben hacer y cómo 

hacerlo. Luego, cada niño también a la par de la canción intentará seguirla y 

se les indicará que con las manos se empezará a darle toques a la mesa al 

momento que suene en la canción el ritmo del tambor.  

Esto se realizará en varias ocasiones, hasta que se logre tomar un poco la 

secuencia del ritmo. Una vez realizado este ejercicio con las manos, se 

procederá a entregarle a cada niño un tambor y las mesas se retirarán. Ahora 

se reproducirá la canción, pero esta vez cada niño seguirá el ritmo con su 

tambor y cantará en aquellas partes que se haya logrado aprender. Antes de 

esto la maestra les instruirá como tocar el tambor. Cuando ya los niños y 

niñas hayan podido tomar el ritmo de la canción, se procederá a crear un 

ritmo propio, para esto la maestra llevará una pequeña canción llamada “EL 

TRENCITO”, para que sean los niños quienes la cantan, escuchen como 

suenan las palabras y propongan un ritmo para introducir, podrán no solo 

utilizar el tambor sino también por ejemplo las palmas, el zapateo, esto 

dependerá de lo que quieran hacer 

Cierre: Para finalizar el rincón taller y darle uso a la canción con el ritmo 

que ellos crearon, se jugará a la banda rítmica. Se dividirá el grupo en dos 

bandas, el primero se aprenderá la primera parte de la canción y el segundo 

la otra mitad. Esto para salir por el CDI e ir cantando con el debido ritmo 

creado. La canción será cantada a diferente ritmo. 

Recursos Canción “El trencito” 

Canción de Samba Reggae 

Tambores 

Sesión 5: Rincón taller de modelado - RT05 

Objetivos General: Potenciar el desarrollo de la motricidad fina, la concentración, 

seguimiento de instrucciones, mediante el modelado de una tortuga 

identificando a su vez su nombre escrito. 

Específicos: 

● Identificar el nombre de un animal (tortuga) por medio de 

características descritas en una adivinanza, enriqueciendo así su 

lenguaje. 

● Construir una tortuga en plastilina siguiendo los pasos del modelado 

y teniendo en cuenta sus características antes descritas 

● Establecer las letras que se necesitan para la palabra tortuga y 

seleccionándolas teniendo en cuenta la palabra escrita. 

Actividades Inicio: Para iniciar el taller, se les explicará a los estudiantes en términos 

sencillos en qué consiste la técnica del modelado y que se hará para potenciar 

su motricidad fina. A partir de ello se les presentará los materiales con los 

cuales se va a trabajar y para descubrir el animal que se va a construir se 

realizará una adivinanza que describe algunas de las características del 
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animal en mención. 

Esta adivinanza estará de manera escrita y la respuesta se refleja al ver el 

dibujo en grande de la tortuga de esta manera los niños/as empiecen a 

reconocer ciertas consonantes o vocales, así mismo la acción visual los 

llevará a tener mayor atención al ejercicio del taller.  

Desarrollo: Por consiguiente, se les proporcionará los materiales a utilizar 

para cada niño, la maestra en formación irá haciendo el modelado de la 

tortuga paso por paso y de esa manera los niños seguirán sus instrucciones. 

Pasos para el desarrollo del modelado de la tortuga: 

1. Hacer 7 círculos con la arcilla verde (1 para la cabeza, 1 para el 

cuerpo, 1 para la línea del caparazón, 4 para sus patas)  

2. Se moldea el cuerpo de la tortuga y se pone en una superficie sólida 

(mesa)  

3. Se hace una tira para ponerla alrededor del caparazón 

4. Con un palillo se le realiza la forma del caparazón  

5. Se moldean las cuatro paticas  

6. Se pone el caparazón encima de ellas  

7. Se moldea la cabeza y se le pone un palo de pincho para sostener con 

el cuerpo  

8. Se le ponen los ojos 

Estos pasos se van realizando a medida que se van dando las instrucciones 

por la maestra.  

Cierre: Para dar ese toque final los niños/as podrán disfrutar de sus tortugas 

en el arroyo creado de papel seda, por parejas pasarán a buscar las letras con 

la cual está conformada la palabra tortuga. Por medio de una pinza buscarán 

en el arroyo estas letras las cuales serán ubicadas en el arroyo. Como guía 

tendrán escrito en grande el nombre “tortuga”. 

Recursos Plastilina de color verde y negro 

Letras 

Papel seda 

Pinzas 

Palabra “Tortuga” en fomi 

Sesión 6: Rincón taller de construcción - RT06 

Objetivos Objetivo general: Reconocer el nombre por medio de la construcción de una 

manilla fortaleciendo la motricidad fina y la coordinación óculo-manual  

Específicos 

● Potenciar la motricidad fina por medio de la construcción que implica 

el agarre de pinza y la fuerza para la creación de una manilla. 

● Estimular la relación palabra-imagen, de esta manera se facilitará el 

aprendizaje y reconocimiento de letras. 

● Fortalecer el desarrollo del lenguaje oral por medio de la exposición 

de las construcciones hechas. 
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Actividades Inicio: Se les explicará a los niños que el taller va a tratar de construir una 

manilla el cual van a formar el nombre en la manilla de cada uno. Utilizando 

imágenes se les irá mostrando diversos tipos de manillas con sus palabras 

que se pueden realizar, se dirá los pasos después de entregar los materiales a 

cada niño. 

Desarrollo: Claras las indicaciones, se les entregará los materiales a los 

estudiantes para la realización de la manilla.  

Pasos para la manilla:  

1. El niño con los materiales en sus manos  

2. Se les indicará poner las letras en orden teniendo escrito en una hoja 

el nombre para que se guíen. 

3. Se le hace el nudo y se utiliza.  

Cierre: Para terminar este ejercicio del taller, los niños pasarán en parejas a 

mostrar sus creaciones y que fue lo que más les gustó, lo que más se les 

dificulta, por qué el uso de los colores entre otros que les permitirán 

estimular su pensamiento y lenguaje verbal a través de este ejercicio de 

socialización. Así mismo se tendrá en fomi escrita la palabra manilla y la 

imagen para que el niño pueda ver como se escribe. 

Recursos Hilo caucho 

Nombre escrito de cada niño 

Pepitas de colores y pepitas con letras para manillas 

Sesión 7: Rincón taller de cocina - RT07 

Objetivos General: Estimular el desarrollo de la asociación palabra-imagen facilitando 

así, el reconocimiento de palabras escritas que hacen referencia en este caso 

a frutas. 

Específicos:  

● Identificar por sus debidos nombres los ingredientes utilizados para la 

receta, estableciendo también la relación palabra descrita junto a su 

imagen 

● Ubicar de manera adecuada los ingredientes puestos a disposición 

para la creación del plato creativo mediante el seguimiento de 

instrucciones 

● Potenciar su grafomotricidad mediante el dibujo del paso a paso 

realizado para la consecución de la receta 

Actividades Inicio: Se inicia el taller con la canción “Un chef genial” con el fin de llamar 

la atención de los niños y proceder a explicar la sesión a realizar.  

Desarrollo: Cada niño/a en su puesto se le presentará los ingredientes para el 

taller de cocina. Cada uno tomará el rol del chef y se prosigue a explicar la 

realización de la receta, se les mostrará el ingrediente y su respectivo 

nombre. Después de explicada el niño pasará a escoger cada ingrediente y 

realizar su plato creativo, los ingredientes tendrán escrito en grande el 

nombre de cada uno, con el fin de que los niños los asocien. Se les 



89 
 

 

mencionará a los aprendices que a través de estos ingredientes se realizará a 

mamá oso y papá oso. Estos son los pasos: Poner el pan en el plato- esparcir 

chocolate- uvas para los ojos-banano(nariz) - fresa (orejas). Al terminar esta 

receta el niño podrá comerlo, compartirlo o incluso llevarlo a casa con su 

familia.  

Cierre: Para finalizar con taller, se les dará a los estudiantes un hoja carta 

blanca o cartón paja y se les indicará realizar de manera gráfica los pasos que 

se dieron para poder hacer el oso y mamá osa potenciando así su 

grafomotricidad. 

Recursos Pan tajado 

Fruta: banano, fresa y manzana 

Platos 

Nombres escritos en grande de los ingredientes con sus respectivas imágenes 

Sesión 8: Rincón taller de dibujo - RT08 

Objetivos General: Fortalecer el proceso de la escritura desarrollando la motricidad 

fina, la concentración y seguimiento de instrucciones. 

Específicos: 

● Estimular el sentido del tacto y los músculos de las manos a través de 

ejercicios que involucran el moldeado de texturas 

● Fortalecer el desarrollo del agarre de pinza por medio del dibujo y el 

coloreado de tres animales hechos por sí mismos 

● Realizar tres dibujos de animales con su respectivo nombre siguiendo 

las instrucciones paso a paso para lograrlo 

Actividades Inicio: Para iniciar el taller se les presentará a los niños y niñas los dibujos 

que van a realizar y la técnica de cómo hacerlo, para esto se presentará un 

video en el cual se explica y de igual forma se les mostrará a través de un 

ejemplo.  

Desarrollo: Por consiguiente, los niños ordenados en sus respectivas mesas, 

tienen que estar pendientes de los pasos que va realizando la maestra para 

que logren los animales. Se les explicará la actividad a realizar. Se les 

explica que se realizará un animal acuático, terrestre y aéreo utilizaran la 

mano para darle la forma al animal. La maestra en formación en el tablero o 

papel bond irá dando los pasos para realizar cada animal. Cuando el niño 

logre terminar cada animal podrá darle color como le guste. 

Cierre: Para finalizar este ejercicio del dibujo se articulará con la escritura 

donde la maestra irá escribiendo el nombre de cada animal, va realizando 

letra por letra para que el niño la siga y mire la forma y la vaya escribiendo. 

Recursos Cuento “Ricitos de oro” 

Imágenes de algunas situaciones puntuales del cuento 

Personajes del cuento en títeres 

Hojas blancas 
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Colores 

Nota. Creación propia 

3.6 Consideraciones éticas del proyecto 

- Este proyecto de investigación cuenta con la debida autorización de los participantes, en 

este caso los niños y niñas. Para esto, los padres de familia fueron debidamente 

informados del presente proyecto y una vez informados, fue firmado un consentimiento 

informado (ver apéndice 6.1) en cual aceptaron que sus hijos sean partícipes de la 

investigación. De igual manera con el fin de promover la autonomía de los niños en la 

toma de decisiones, cada niño fue informado y firmó por decisión propia el debido 

asentimiento para participar de forma voluntaria en la investigación (ver apéndice 6.1).  

- El presente trabajo de investigación se ciñe y garantiza bajo la política de protección de 

datos dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios 1377 de 

2013 y 886 de 2014. 

- Los resultados podrán ser publicados o presentados en eventos con fines académicos sin 

revelar el nombre o datos de identificación. Se mantendrán los cuestionarios y en general 

cualquier registro en un sitio seguro. En las bases de datos, cada uno de los participantes 

será identificado por un código. 
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Capítulo 4: Revisión y análisis  

En el presente capítulo se encuentra el análisis de los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto de investigación, el análisis fue realizado teniendo en cuenta las 

diferentes fases de la Investigación-Acción, descritas en el capítulo 3. Los datos analizados 

surgen de la prueba diagnóstica realizada, de la propuesta pedagógica implementada y de los 

diferentes mecanismos de evaluación creados para tal fin, los datos descritos cuentan con figuras 

en las cuales se ilustra de manera cuantitativa el avance obtenido en los niños y niñas durante la 

investigación. 

 

4.1 Análisis del primer ciclo 

Para la primera fase del ciclo (planificar) y a partir del primer objetivo específico del 

presente proyecto, el cual fue caracterizar la competencia comunicativa en las habilidades de 

lectura y escritura que tienen los niños y niñas de jardín de un CDI de Piedecuesta Santander, se 

realizó un pretest de habilidades comunicativas de lectura y escritura (ver apéndice 6.2), el cual 

fue elaborado como parte del proyecto de investigación llevado a cabo entre la UNAB y la 

UDES y titulado, “Estrategias didácticas desde el diseño universal para el aprendizaje, mediadas 

por realidad aumentada para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en la educación 

inicial y básica primaria”, dicho pretest funcionó como prueba diagnóstica, con la cual se logró 

evidenciar el nivel de dichas habilidades, y aunque esta prueba parte de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) del grado de transición, fue de gran relevancia pues permitió tener una 

perspectiva del desarrollo en cuanto a los componentes sintáctico, pragmático y semántico que 

tenían los niños, esto de acuerdo también a uno de los propósitos de los DBA y de las Bases 

Curriculares para la Educación Inicial, “Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus 
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ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad” (MEN, 2018, p. 

45) y tal como se referencia en el apartado teórico y legal.  

En la figura 3 se encuentran los resultados obtenidos tras la prueba diagnóstica realizada 

a los 50 niños, cada prueba tenía un total de 9 preguntas, cada pregunta hacía referencia a un 

DBA que fue distribuido de acuerdo con el componente de las competencias comunicativas al 

que hacía alusión, y fue realizada por parte de los niños con la orientación de las investigadoras. 

Figura 3. 

Resultados pretest 

 

 Nota. Creación propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos tras la prueba diagnóstica realizada, se evidenció 

que, aunque la prueba evalúa algunos de los DBA del grado de transición, ya se muestran 
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avances en dichos componentes por parte de algunos niños. De igual manera se evidenció la 

necesidad de seguir fortaleciendo aspectos, conocimientos y habilidades teniendo en cuenta 

aquellos DBA en los cuales se mostró un menor número de respuestas correctas y conforme a 

cada uno de los componentes a los que hace alusión.  

De acuerdo con la figura 3, aquellos DBA en los que se evidenció un menor resultado 

fueron los siguientes: del componente semántico el DBA 10, “Expresa ideas, intereses y 

emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las letras convencionales en 

formatos con diferentes intenciones comunicativas” (MEN, 2016, P. 15). Del componente 

pragmático el DBA 11, “Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas 

cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación” (MEN, 2016, P. 16), y finalmente, del 

componente sintáctico el DBA 11, “Crea situaciones y propone alternativas de solución a 

problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación” (MEN, 2016, P. 16), el DBA 

9, “Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 

distintos tipos de textos” (MEN, 2016, P. 15) y el DBA 8, “Identifica las relaciones sonoras en el 

lenguaje oral” (MEN, 2016, P. 14).  

En este sentido, teniendo en cuenta los anteriores resultados descritos y con el fin de dar 

continuidad a la primera fase, se partió de los resultados anteriormente descritos y teniendo en 

cuenta que la población investigada hace parte del grado jardín, se tomó en consideración para la 

construcción del plan de acción las Bases curriculares para la educación inicial, el documento del 

MEN Orientaciones para promover la lectura y escritura emergente en el grado de transición y se 

regresó sobre los autores mencionados en el capítulo 2. El plan de acción fue la creación de una 

secuencia didáctica de 8 sesiones distribuidas en rincones taller, con actividades que permitieron 

fortalecer el proceso de lectura emergente, promovieron el tránsito armónico y se tuvo en cuenta 
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el marco DUA, las actividades planteadas fueron verificadas por medio de un check list (ver 

apéndice 6.3) que surgen de los tres principios del DUA, dando respuesta así, al segundo y tercer 

objetivo específico establecidos los cuales fueron, promover el tránsito armónico relacionado con 

los procesos de lectura y escritura a través de la estrategia rincones taller incluyendo el DUA en 

los estudiantes del grado jardín y, diseñar una secuencia didáctica basada en rincones taller y el 

marco DUA orientadas al acercamiento de la lectura y escritura, dicho plan de acción lo 

encuentra descrito en el capítulo 3, en el apartado 3.5 (Tabla 2). De igual manera se creó una 

rúbrica de evaluación, codificada como RH01 (ver apéndice 6.4) teniendo en cuenta el segundo 

propósito de las Bases curriculares para la educación inicial, “Los niños y las niñas son 

comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan 

su realidad” (MEN, 2018, p. 45), y su respectiva rejilla de tabulación para cada sesión de la 

secuencia didáctica (ver apéndice 6.4). 

Para la segunda fase del ciclo (Acción) que va muy de la mano con la tercera fase 

(observar), se implementó la secuencia didáctica, respondiendo de esta manera al cuarto objetivo 

específico el cual fue, implementar las diferentes sesiones de la secuencia didáctica basada en 

rincones taller y el marco DUA que permitirán el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas de lectura y escritura en los niños de jardín. Esta secuencia se extendió por 2 

semanas, en cada una de las 8 sesiones de la secuencia se desarrollaron actividades desde las que 

se llevó a cabo una observación participante y se recogió información en los diarios de campo 

(Ver apéndice 6.5), haciendo igualmente el debido registro fotográfico (ver apéndice 6.7). De 

igual manera la rúbrica de evaluación creada fue una herramienta que permitió denotar los 

diversos desempeños de los niños tras cada sesión implementada. Los alcances obtenidos durante 

la primera secuencia didáctica se describen a continuación. 
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La implementación de la secuencia didáctica inició con un rincón taller de literatura, 

codificado como RT01 (ver tabla 2), este permitió evidenciar que la gran mayoría de los niños y 

niñas se sienten atraídos por la lectura y escritura. Se resalta el momento en el cual escucharon 

un cuento y luego tuvieron la oportunidad de tomar un libro de su interés y realizar una lectura 

propia de este por medio de las imágenes y luego, compartirla a todos sus compañeros, tal como 

se expuso en la descripción del diario de campo DC01 (ver apéndice 6.5) de la actividad RT01. 

A partir de esta sesión se volvió reiterativo por parte de los niños solicitar ir a la biblioteca y 

tener contacto con los libros y expresaron, además, su deseo de escuchar cuentos. Cabe resaltar 

que, según el MEN (2016)  

La lectura en voz alta se convierte en un ritual que comparte el grupo de niños con su 

maestro. Es el momento de escuchar historias que los llevan a habitar, vivir e imaginar 

realidades descritas por personas puestas en un libro. Es la oportunidad de sentir miedo, 

asombro, felicidad o ganas de reír por causa de aquello que se va relatando (p. 21).  

Teniendo en cuenta lo anterior se replicó el uso de cuentos durante las sesiones de 

la secuencia didáctica, cada vez más se evidenció su participación durante la lectura, pues a 

partir de lo narrado formularon hipótesis y crearon posibles sucesos de hechos que podrían 

ocurrir en los desenlaces de los cuentos. De esta manera su interés por la lectura se hizo evidente. 

Cabe mencionar que en las sesiones finales de la secuencia didáctica, se evidenció la necesidad 

de no solo hacer una narración en la que los niños escucharan, sino que para próximas 

intervenciones sería importante incluir otro tipo de material, pues en algunas ocasiones el cuento 

fue medianamente largo y varios niños perdieron el foco de atención, por ende, su énfasis se 

dirigió a otras situaciones, incluso llegaron a realizar acciones que a su vez desconectaron al 

resto del grupo y el interés por escuchar el cuento o historia. 
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Siguiendo en la misma línea buscando dar respuesta a la pregunta problema y partiendo 

del documento del MEN (2016), Orientaciones para promover el proceso de lectura emergente 

en el grado de transición y teniendo en cuenta el concepto de lectura emergente que se referenció 

en el apartado 2.4.2 del capítulo 2, se buscó desarrollar habilidades que contribuyeron en este 

proceso, una de estas se trató de la estimulación de la conciencia fonológica, tal como se 

evidencia en el rincón taller RT04 (ver tabla 2). Desde las actividades planteadas en este rincón 

taller se permitió observar que al utilizar un recurso diferente como lo fue los instrumentos 

musicales, en este caso el tambor y a los que generalmente no recurren, despertó un mayor 

interés por participar de las actividades, evidenciado en la descripción del diario de campo DC04 

(ver apéndice 6.5), del rincón taller RT04. Esto hizo que el rincón taller fuera mucho más 

enriquecedor y surgiera la categoría de participación, pues se evidenció que se contó con la 

participación de todos, esto generó que el desarrollo fuera más nutrido y enriquecedor. 

El fortalecimiento del proceso de lectura emergente se evidenció con el pasar de las 

actividades. Con el registro que se hizo tras la implementación del último rincón taller RT08 

(tabla 2), se pudo evidenciar que algunos de los niños por medio del garabateo les dieron un 

sentido comunicativo a sus producciones e incluso en ciertos casos, los niños intentaron 

transcribir el nombre siguiendo la palabra escrita, tal como se puede apreciar en la tabla 3.  

Tabla 3. 

Producción de escritura creativa 
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Estas fueron algunas de las producciones de escritura creativa de los niños realizaron en el 

rincón taller RT08, por medio del garabateo y transcripción de letras, escribieron el nombre 

del animal dibujado dándole así un sentido comunicativo a sus grafías. La imagen 1 representa 

a algunos de los niños que de igual manera intentaron transcribir la palabra “serpiente”, 

guiándose visualmente con la palabra que ya se encontraba escrita en salón por parte de la 

maestra. En la imagen 2 se puede apreciar que el niño quiso escribir la palabra “paloma” pero 

se observa que la letra “p” está escrita al revés, caso que se repitió en varios niños con otras 

letras y finalmente, en la imagen 3 se evidencio el garabateo, el cual se hace presente en la 

gran mayoría de niños pero que de igual manera le dan un sentido comunicativo, en este caso, 

el nombre del animal dibujado (paloma). 

Nota. Creación propia 

Partiendo de lo anterior, es importante mencionar que en la escritura creativa el niño N35 

debido a su condición física y cognitiva se le hace especialmente difícil ejercer fuerza sobre el 

lápiz o color para realizar producciones gráficas, aunque es de resaltar que maneja un correcto 

agarre de pinza. 
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En la figura 4 se presenta las estadísticas obtenidas en la rejilla de tabulación, codificada 

como R02 (ver apéndice 6.4), tras la implementación de la última sesión RT08 de la secuencia 

didáctica (ver tabla 2), denotando algunos avances en cada uno de los aspectos evaluados que se 

encuentran en la rúbrica de evaluación RH01 (ver apéndice 6.4).  

Figura 4. 

Resultados del rincón taller RT08 

   

Nota. Creación propia 

A partir de los resultados obtenidos en la figura 4, se logró evidenciar a partir de la 

rúbrica de evaluación RH01 (ver apéndice 6.4) que en la categoría de lectura más exactamente en 

el nivel L2, la mayor parte de los niños manifestaron un gran interés por mantener contacto con 

los libros e iniciaron ya, un proceso de narración a través de la lectura de imágenes. En el caso de 

los 18 niños que se encuentran en el nivel L3 se evidenció que además de interpretar imágenes 

de libros, las comprenden y las relacionan con el texto escrito. En el caso de la categoría de 

escritura, en los niveles E1 y E2 se notó que hubo niños que no reconocieron la escritura del 

dibujo y si lo hicieron, no le dieron un sentido comunicativo a todas aquellas letras o garabatos 
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que llegaron a realizar durante las sesiones de la secuencia didáctica. Finalmente, en el nivel E3 

se ubicaron 17 niños, los cuales ya les daban una intención comunicativa a sus grafías y así 

mismo, interesándose por conocer algunas palabras escritas. 

Es importante mencionar que los resultados fueron condicionados por la categoría 

emergente de asistencia, ya que durante la implementación de las sesiones de la secuencia 

didáctica no se logró contar con la participación de toda la población, por lo tanto, el progreso en 

algunos niños no fue el mismo que aquellos niños que asistieron a la totalidad de las sesiones. De 

igual manera, se hace especial mención al niño N21, el cual no asistió a ninguna de las sesiones 

de rincones taller implementadas, viéndose de esta manera su proceso interrumpido. 

Para la cuarta y última fase (reflexionar), se tuvo en cuenta los resultados de cada rejilla 

de tabulación y todos los datos anteriormente expuestos y se tomaron todas aquellas categorías 

que surgieron en las experiencias recogidas en los diarios de campo, tal como se evidencia en la 

tabla 4. 

Tabla 4. 

Matriz diarios de campo, primer ciclo 

Nivel Categorías Subcategorías Frecuencia 

 

 

 

 

Categorías 

principales 

 

 

 

Escritura 

Comunicador de ideas por 

medio de grafías 

8 

Letras 7 

Comprensión 6 

Transcripción del nombre 8 

 

Lenguaje 

Vocabulario 6 

Expresión oral 9 
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Lectura 

Narración 7 

Descripción de imágenes 8 

Total   59 

 

 

 

Categorías 

emergentes 

Motricidad Trazado 5 

Agarre de pinza 6 

Relaciones 

interpersonales 

Emociones 6 

Comunicación asertiva 7 

Asistencia Participación 10 

Total   34 

 

Nota. Creación propia 

La tabla anterior permitió establecer que durante las sesiones llevadas a cabo las 

categorías principales de lenguaje y escritura, puntualmente en las subcategorías de expresión 

oral y garabateo respectivamente, fueron las que tuvieron mayor frecuencia y en cuanto las 

categorías emergentes las cuales no estaban previstas pero surgieron durante el desarrollo de 

cada rincón taller se encontró a la categoría de asistencia como la más repetitiva, surgiendo de 

esta la subcategoría de participación, la cual como se describió anteriormente impacta en el 

desarrollo de cada sesión, pues los procesos de cada niño se vieron interrumpidos. 

Partiendo de los datos y resultados anteriores se estableció que la secuencia didáctica 

implementada brindó experiencias de aprendizaje que contribuyeron en el fortalecimiento del 

proceso de lectura emergente pero también, se evidenció la necesidad de que, en dichas sesiones 

de la secuencia didáctica, los niños tuvieran un mayor contacto con letras, palabras o textos. Así 
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mismo que se implementaran rincones taller que les permitieran fortalecer su motricidad fina lo 

cual permea en su proceso de escritura o garabateo, pues es necesario un correcto agarre de pinza 

para lograrlo. De igual manera se evidenció la necesidad de incluir rincones taller con mayor 

material concreto, pues se observó que los niños prefieren realizar actividades en las cuales 

deban manipular material y crear a partir de este. Igualmente, la necesidad de implementar 

actividades que desarrolle en los niños la capacidad de seguir instrucciones, la escucha y la 

organización, contribuyendo así, a construir bases que facilitarán su proceso en la educación 

formal. 

4.2 Análisis del segundo ciclo 

A partir de los datos obtenido en el primer ciclo se dio inicio a un nuevo ciclo, para la 

primera fase (planificar) de este, se creó un nuevo plan de acción, en este caso una nueva 

secuencia didáctica, codificada como SC02 (ver apéndice 6.6) realizando los debidos ajustes y 

mejoras necesarias que fueron evidenciadas tras el desarrollo del primer ciclo. Para la segunda y 

tercera fase (acción y observar) del nuevo ciclo se implementó dicha secuencia didáctica, la cual 

contó también con 8 sesiones de rincones taller desarrolladas en 2 semanas. De igual manera a 

través de la observación participante se registró la información en los diarios de campo y las 

sesiones fueron evaluadas también con la rúbrica RH01 (ver apéndice 6.4) y la respectiva rejilla 

de tabulación. Los datos obtenidos en este nuevo ciclo se describen a continuación.  

Durante las tres primeras sesiones, RT09, RT10 y RT11 de la secuencia didáctica SC02 

(ver apéndice 6.6), se realizaron ajustes teniendo en cuenta las reflexión realizada del anterior 

ciclo, durante estas se trabajó la lectura y escritura a través de la lectura de cuentos, la letras, se 

incluyó material concreto variado para que los niños crearán sus productos del rincón taller por 

medio de diverso material, de igual manera se incluyeron actividades motrices y de seguimiento 
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de instrucciones, esto se realizó sin perder el foco de interés de la investigación. Fue en el rincón 

taller RT12 de la secuencia didáctica SC02 (ver apéndice 6.6). donde se evidenciaron avances 

importantes que dejaba la implementación de las sesiones de este nuevo ciclo, tal como se 

describe en el diario de campo DC12 (ver apéndice 6.5). Durante esta sesión gran parte de los 

niños ya identificaron algunas de las vocales, que hacían parte de la palabra “pulpo”, esto se 

logró con apoyo visual, ya que relacionaban las letras con la palabra que estaba escrita y que a su 

vez contaba con una imagen de referencia. Es importante mencionar que se presentaron algunos 

casos en niños en los cuales tendieron a confundir la vocal “u” con la letra “n” o ubicaban la 

vocal, pero su orientación no era la correcta (escritura en espejo). Tal como se evidencia en la 

tabla 5. 

Tabla 5. 

Producciones de los niños jugando a completar palabras  

   

Producciones de algunos niños, donde se pueden apreciar que tiene noción del orden las letras 

faltantes pero tienden a confundir algunas letras con otras, como se muestra en la imagen 1, en 

este caso la “u” con la “n”  y  también, se evidencian algunos casos de la confusión que tienen 

algunos niños con la orientación de la vocal “u” (escritura en espejo) (imagen 2)   

Nota. Creación propia 

Continuando en esta línea, durante esta actividad se observó que los niños eran 

conscientes de aquellas vocales que faltaban, incluso las reconocían por su nombre. De igual 

manera esta actividad permitió evidenciar algunos casos en los cuales los niños y niñas al estar 
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en contacto y observar palabras, empezaban a asociar esas letras con las letras de sus nombres, 

mostrando así la importancia de permitirle al niño que esté contacto permanente con la lectura y 

escritura ya que inicia un proceso de asociación que lo lleva a querer seguir descubriendo, en 

este caso, las letras. 

En este mismo sentido y trayendo a colación a Ferreiro (2001) quien menciona que “La 

tan mentada “madurez para la lecto-escritura” depende mucho más de las ocasiones sociales de 

estar en contacto con la lengua escrita que de cualquier otro factor que se invoque (p. 201), se 

desarrolló la sesión RT13 de la secuencia didáctica SC02 (ver apéndice 6.6), en la cual los niños 

fortaleció su proceso de lectura y escritura por medio de periódicos y revistas, desde estas 

observaron diferentes tipos de texto, tamaños de letras, palabras y comprendieron que este 

también es un medio escrito que cumple una función comunicativa. De igual manera funcionó 

para que los niños diferenciaran el texto escrito de las imágenes, aspecto que se logró en su 

mayoría, pues solo fueron unos pocos niños los que aun cuando se les solicitó armar un collage 

recortando palabras, letras o párrafos recortaron imágenes, tal como se encuentra en la 

descripción del diario de campo DC13 (ver apéndice 6.5), evidenciando la necesidad de seguir 

trabajando este aspecto, aunque no a profundidad. Dicho esto, en esta sesión se trabajó también 

la coordinación óculo manual y aspectos motrices, en este caso para el recorte. Cabe mencionar 

que en esta sesión el niño N35 no hizo uso de las tijeras, pues debido a su condición física no 

logró ejercer la fuerza necesaria para recortar, por lo tanto, teniendo en cuenta los principios del 

marco DUA, en este sentido solo las utilizó con ayuda y en algunos momentos no recortó, sino 

que rasgó. 

El fortalecimiento del proceso de lectura emergente se empezó a evidenciar a mayores 

rasgos con el pasar de las sesiones de rincones taller, el registro de la información que se obtuvo 
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permitió poner en evidencia los avances en los diferentes procesos de los niños. En este caso y 

teniendo en cuenta lo mencionado por Dehaene (2015), “la lectura mejora en la medida en que el 

niño practica la exploración activa de las letras mediante el tacto y aprende el gesto de escritura 

(el trazado mismo de la letra)” (p. 87), se implementó el rincón taller RT16 de la secuencia 

didáctica SC02 (ver apéndice 6.6), durante el cual los niños tuvieron la posibilidad mediante 

material concreto (plastilina de harina) de construir letras y con el tacto sentir el trazo de cada 

uno de estas. Igualmente permitió observar que los niños ya reconocían cada una de las vocales y 

algunos incluso ya tenían noción de algunas consonantes, sobre todo de aquellas que se 

encuentran en sus nombres. Tal como se evidencia en la descripción del diario de campo DC16 

(ver apéndice 6.5). 

En este sentido tras la implementación del último rincón taller RT16 y teniendo en cuento 

la rúbrica de evaluación RH01 (ver apéndice 6.4), se obtuvieron en la rejilla de evaluación, 

codificada como R02 (ver apéndice 6.4) los datos que se presentan en la figura 5.  

Figura 5. 

Resultados del rincón taller RT16 
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Nota. Creación propia. 

Tras los resultados obtenidos en la anterior gráfica se pudo evidenciar grandes avances en 

los niños. Permitió establecer cómo los niveles de los niños y niñas teniendo en cuenta la rúbrica 

de evaluación RH01 (ver apéndice 6.4) aumentaron considerablemente tras el último rincón 

taller implementado de la secuencia didáctica del segundo ciclo, la cual fue creada y puesta en 

marcha luego de haber hecho los debidos ajustes que se observaron necesarios en el primer ciclo. 

En este sentido la rejilla de evaluación R02 (ver apéndice 6.4) permitió evidenciar el aumento en 

los niveles de acuerdo a la rúbrica de evaluación RH01 (ver apéndice 6.4), ya que al volver sobre 

la figura 4, se puede notar como en los niveles L4 y E4 no se encontraba ningún niño y luego de 

haber replanteado el plan de acción y haber ejecutado la nueva secuencia didáctica en el segundo 

ciclo, se evidenció cómo en estos niveles ya se encontró un grupo considerable de niños, lo cual 

permitió notar que los niños lograron desarrollar habilidades y conocimientos en cuanto al 

proceso de lectura emergente. Los resultados del nivel L2 tuvieron un gran avance, pues el grupo 

de niños que se encontraba allí de acuerdo con la figura 4, se vio reducido considerablemente en 

la figura 5, mostrando así que además de estar interesados y en contacto con los libros o textos, 

mostraron capacidad para comprender, narrar a través de imágenes, relacionar imagen-texto e 

interpretarlo. 

Es importante mencionar que, durante el segundo ciclo, volvió aparecer la categoría de 

asistencia, aunque respecto al primer ciclo fue menor, lo cual ocasionó que desarrollaran los 

rincones taller de manera constante y, por lo tanto, se logró fortalecer el proceso de lectura 

emergente obteniendo avances por igual en todos los investigados, tal como se evidencio en los 

resultados de la rejilla de tabulación R02 (ver apéndice 6.4). 
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Luego de finalizar la implementación de la secuencia didáctica, tras los anteriores datos 

obtenidos en el segundo ciclo y a partir de la sistematización de diarios de campo, de la cual 

surgieron como categorías principales con mayor frecuencia la categoría de motricidad y lectura, 

puntualmente en las subcategorías de rasgado y lectura de imágenes y de las categorías 

emergentes, de la cual  surgieron con mayor frecuencia las categorías de tiempo y asistencia, más 

exactamente en las subcategorías de espacio de interacción y participación, las cuales se reflejan 

en la tabla 6, durante la última fase (reflexionar) se evidenció la necesidad de realizar algunos 

ajustes y mejoras al plan de acción, esto con el fin de que los niños continuarán fortaleciendo su 

proceso de lectura emergente y se lograra un mayor desarrollo en dicho proceso.  

Tabla 6. 

Matriz diarios de campo, segundo ciclo 

Nivel Categorías Subcategorías Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

principales 

 

 

Motricidad 

Uso de tijeras 6 

Rasgado 8 

Modelado 5 

Coordinación óculo-manual 7 

 

Lectura 

Conciencia fonológica 7 

Pronunciación 5 

Lectura de imágenes 9 

 

Juego 

Crear y construir 7 

Compartir 7 

 Comprensión 5 
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Escritura Grafomotricidad 6 

Comunicación 7 

Total   79 

 

Categorías 

emergentes 

Tiempo Espacio de interacción 8 

Conducta Seguimiento de instrucciones 5 

Asistencia Participación 8 

Total   21 

Nota. Creación propia 

4.3 Análisis del tercer ciclo 

Teniendo en cuenta los datos analizados en el segundo ciclo y debido al interés 

despertado por conocer su nombre y evidenciado durante las sesiones de la secuencia didáctica 

del segundo ciclo, se replanteo el plan de acción, dando inicio así a un nuevo ciclo, en el cual 

durante la primera fase (planificar) se generó una nueva secuencia didáctica de 8 sesiones de 

rincón taller de 45 minutos, codificada como SC03 (ver apéndice 6.6), con actividades mucho 

más enfocadas a conocer la escritura de su nombre, identificando que tienen y cumplen con 

ciertas grafías, y encontrando en la escritura una nueva manera de expresarse. De igual manera, 

se continuó el proceso de fortalecimiento de la motricidad y la animación a la lectura por medio 

de dramatizados de cuentos. Para la segunda y tercera fase (acción y observar) del nuevo ciclo se 

implementó dicha secuencia didáctica. De igual manera a través de la observación participante se 

recogieron datos en los diarios de campo y las sesiones fueron evaluadas también con la rúbrica 

RH01 (ver apéndice 6.4) y la respectiva rejilla de tabulación. Los datos obtenidos en este nuevo 

ciclo se describen a continuación.  
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La tercera secuencia didáctica dio inicio con el rincón taller RT17 de la secuencia 

didáctica SC03 (ver apéndice 6.6), el cual permitió por medio de la escritura creativa que los 

niños expresaran sentimientos hacia un amigo o familiar, logrando así darle un sentido 

comunicativo a sus grafías, “Cuando encuentran en la escritura otra forma de expresar sus 

sentimientos o ideas, dan rienda suelta a sus producciones y hacen demostraciones afectivas por 

medio de cartas, tarjetas y mensajes que tienen plasmadas sus propias grafías” (MEN, 2018, 

p.89). De esta manera los niños por medio de sus grafías escribieron una carta, tal como se puede 

apreciar en el registro fotográfico (ver apéndice 6.7), con la cual se logró evidenciar el 

fortalecimiento de varios aspectos, entre ellos el agarre de pinza, el cual se mostró 

considerablemente mejor. En este mismo sentido, se logró identificar que algunos niños 

incluyeron dentro de la escritura de la carta algunas consonantes y vocales, tal como se describe 

en el diario de campo DC17 (ver apéndice 6.5). 

Igualmente, durante esta secuencia didáctica se realizaron rincones taller en los cuales 

hubo animación a la lectura por medio de la lectura de cuentos en voz alta y dramatización de 

estos. Por medio de estas actividades los niños y niñas lograron expresar diversas emociones, 

representar situaciones tanto reales como fantásticas que fortalecieron su imaginación y 

comprensión 

La lectura en voz alta se convierte en un ritual que comparte el grupo de niños con su 

maestro. Es el momento de escuchar historias que los llevan a habitar, vivir e imaginar 

realidades descritas por personas puestas en un libro. Es la oportunidad de sentir miedo, 

asombro, felicidad o ganas de reír por causa de aquello que se va relatando. (MEN, 

2016). 
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Con el pasar de las sesiones y el trabajo realizado en los anteriores ciclos, durante la 

implementación del último rincón taller, RT24 de la secuencia didáctica SC03 (ver apéndice 

6.6), se evidenció a grandes rasgos los avances de los niños y niñas. Durante esta sesión se notó 

que debido a todas aquellas sesiones implementadas en las cuales los niños experimentaron y 

estuvieron en contacto permanente con la lectura y escritura lograron en el último rincón del 

taller transcribir su nombre, así como también identificar algunas de las letras que lo componen. 

Tal como se evidencia en el diario de campo DC24 (ver apéndice 6.5) y en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Transcripción del nombre 

 

Estos fueron algunas de las producciones de los niños y niñas donde transcribieron el 

nombre, se evidencia un correcto agarre de pinza (imagen 1), trazos definidos para lograr la 

transcripción del nombre (imagen 2) y se evidencia como en algunos casos estuvo presente 

la escritura en espejo, tal como se evidencia en la imagen 3 y 4. 
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Nota. Creación propia 

A Partir de lo anterior se evidencia cómo los niños lograron transcribir su nombre, cabe 

mencionar que la gran mayoría lo realizó con un correcto agarre de pinza, nombrando algunas de 

las letras que a su vez escribía y comparándolas con las de los nombres de sus compañeros. En 

algunos casos se evidencio que algunas letras no fueron escritas en la orientación correcta, lo 

cual se conoce como escritura en espejo y que durante el proceso que se realiza para luego 

aprender a leer y escribir es normal, “Todos los niños, no sólo los disléxicos, confunden 

transitoriamente las letras en espejo. La “caja de letras del cerebro” debe desaprender esta 

semejanza entre las letras en espejo” (Dehaene, 2015, p. 51). 

Una vez realizado el último rincón de taller y teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación 

RH01 (ver apéndice 6.4), se obtuvieron en la rejilla de tabulación R03 (ver apéndice 6.4) los 

datos que se presentan en la figura 6. 

Figura 6. 

Resultados del rincón taller RT24 

 

Nota. Creación propia 
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Estos resultados permitieron establecer el avance que tuvieron los niños durante la 

secuencia didáctica, su nivel de desempeño en la lectura (L) y escritura (E) aumentó 

considerablemente respecto a las figuras 4 y 5. La población investigada se ubicó en los dos 

últimos niveles con un mayor número en el cuarto nivel, tanto de la lectura como de la escritura 

(L4 Y E4). De esta manera se evidencio que los niños ya tenían la capacidad de interpretar 

imágenes y situaciones que visibilizó en los textos a los cuales tenían acceso, muchos lograron 

identificar que hay letras con diferentes sonoridades, así como palabras, lograron expresar, 

transmitir y comunicar mediante sus propias grafías sus sentimientos, opiniones o ideas, 

interesándose también por aprender cómo escribir algunas palabras y entendiendo que la 

escritura es una manera de comunicarse con el otro. De igual manera la lectura los llevó a 

transitar por mundos que despertaron diversas emociones. 

Es importante mencionar que, así como en el primer y segundo ciclo volvió aparecer la 

categoría de asistencia. Se hace especial mención al niño N35 el cual solo participó en mitad de 

las sesiones y al niño N26, el cual no participó en ninguna sesión del tercer ciclo, por lo tanto, no 

apareció contabilizado en los resultados de la rejilla de tabulación en la figura 6. 

Para la última fase del ciclo (reflexionar) se tomó de nuevo las categorías que surgieron 

en los diarios de campo y que se observan en la tabla 8 y, teniendo en cuenta aquellas con mayor 

frecuencia y los datos obtenidos descritos anteriormente, se evidenció que tras las actividades 

implementadas en las tres secuencias didácticas se logró trabajar diversos aspectos y notar 

grandes avances en cuanto al fortalecimiento del proceso de lectura emergente tal como se 

evidencia en la figura 7, donde se comparan los resultados obtenidos de las figuras 4, 5 y 6 y 

para las cuales se tuvo en cuenta los niveles establecidos en la rúbrica de evaluación RH01 (ver 

apéndice 6.4). 
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Tabla 8. 

Matriz diarios de campo, tercer ciclo 

Nivel Categorías Subcategorías Frecuencia 

 

 

 

 

 

Categorías 

principales 

 

 

 

 

Escritura 

Comunicador de ideas por 

medio de grafías 

8 

Letras 7 

Comprensión 6 

Transcripción  del nombre 8 

  

Lenguaje 

Vocabulario 6 

Expresión oral 9 

 Lectura Narración 7 

Descripción de imágenes 8 

Total     59 

 

 

 

 

Categorías 

emergentes 

Motricidad Trazado 5 

Agarre de pinza  6 

Relaciones 

interpersonales 

Emociones 6 

Comunicación asertiva 7 

Asistencia  Participación  10 

Total     34 
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Nota. Creación propia 

Figura 7. 

Resultados de las rejillas de tabulación de los ciclos 1, 2 y 3 

 

Nota. Creación propia 

La figura anterior permitió comparar los resultados que se obtuvieron tras la 

implementación del último rincón taller de cada uno de los tres ciclos y que se encuentran en las 

rejillas de tabulación R01, R02 Y R03 (ver apéndice 6.4) . De esta manera se evidenció como 

con el pasar de los ciclos fue disminuyendo la cantidad de los niños en los dos primeros niveles 

(L1, L2, E1 Y E2), y aumentando en el tercer ciclo la cantidad de niños, en los dos últimos 

niveles (L3, L4, E3 y E4), que según la rúbrica de evaluación RH01 (ver apéndice 6.4) son 

niveles en los cuales los niños ya tienen una comprensión sobre la función de la lectura y la 

escritura, lo cual les permite comunicar sus ideas y pensamientos, ya sea de manera verbal o por 

medio de sus grafías, siendo estas, habilidades propias del proceso de lectura emergente. 
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4.4 Triangulación  

Con el fin de dar respuesta al último objetivo específico planteado el cual fue evaluar la 

competencia comunicativa en las habilidades de lectura y escritura en los niños y niñas de jardín 

de un CDI de Piedecuesta Santander, se realizó un postest de habilidades comunicativas con el 

fin de conocer de manera puntual aquellos resultados y avances obtenidos. La prueba postest 

(Ver apéndice 6.2), fue elaborada también como parte del proyecto de investigación, “Estrategias 

didácticas desde el diseño universal para el aprendizaje, mediadas por realidad aumentada para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en la educación inicial y básica primaria” 

llevado a cabo entre la UNAB y la UDES,  el cual evalúa los DBA del grado de transición que 

hacen referencia a las habilidades comunicativas de la lectura y la escritura. El postest se realizó 

a 45 niños, en este, se evaluaron los DBA del grado de transición que hacen referencia a las 

habilidades comunicativas de la lectura y la escritura y la cual funcionó como comparativa con el 

pretest realizado durante la primera fase (planificar) del primer ciclo de la Investigación-Acción. 

A los 5 niños faltantes no fue posible realizarle la prueba del postest, ya que durante los días de 

su aplicación no asistieron debido a situaciones ajenas al proyecto de investigación, por lo tanto, 

a continuación, se presentan los resultados de los 45 niños a los que se les realizó el postest. 

Figura 8. 

Resultados postest 
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Nota. Creación propia 

A partir de los resultados obtenidos en la figura 8, se evidenció el impacto que tuvieron 

los diferentes ciclos implementados con la secuencia de rincones taller y con los cuales se buscó 

fortalecer el proceso de lectura emergente. Dichos resultados permitieron conocer el avance de 

los niños y niñas en cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas de la lectura y la 

escritura a través de los diferentes aspectos evaluados. De esta manera se pudo observar cómo en 

seis de los siete DBA evaluados, se obtuvieron resultados muy positivos y que permitieron 

establecer que, a través del fortalecimiento del proceso de lectura emergente la población 

investigada ya cuenta con el desarrollo de habilidades y conocimientos propios del grado de 

transición, de esta manera también cuando hagan el tránsito de la educación inicial a la 

educación formal será por medio de un cambio armónico, en el que su desarrollo cognitivo será 

mayor, facilitando de esta manera la resolución de problemas o situaciones que estarán próximos 

a experimentar en la educación formal. 
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A continuación, en la figura 9, se presentan los porcentajes de las preguntas que lograron 

responder como de las que no respondieron, tanto del pretest realizado en la primera fase 

(planificar) del primer ciclo, la cual fue hecha a manera de diagnóstico, así como la del postest 

realizado, permitiendo evidenciar y hacer la comparativa de manera más clara de los avances 

obtenidos tras la implementación de las secuencias didácticas que se realizaron en cada uno de 

los tres ciclos. 

Figura 9. 

Resultado comparativo del pretest y postest 

 

Nota. Creación propia 

La figura 9 permitió demostrar de manera más clara los avances y los cambios que hubo 

en los niños y niñas, evidenciando que en el porcentaje de resultados del sí, en cuanto a 

respuestas correctas en el postest se obtuvo un 68,56% teniendo un aumento considerable en 
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comparación del 34,66% obtenido en la prueba del pretest. De esta manera se evidencio que la 

secuencia didáctica de rincones taller, en la cual se promovió el tránsito armónico y se tuvo en 

cuenta el marco DUA, permitió lograr un fortalecimiento del proceso de lectura emergente, 

desarrollando habilidades y conocimientos propios de este y que, a su vez, contribuye con el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones fruto del ejercicio investigativo llevado a 

cabo en un CDI del municipio de Piedecuesta, dichas conclusiones fueron las resultantes del 

análisis de datos llevado a cabo en el capítulo anterior, en estas se concluye teniendo en cuenta la 

pregunta problema y el objetivo general del presente proyecto. De igual manera encuentra las 

recomendaciones, las cuales fueron hechas teniendo en cuenta el desarrollo de la práctica 

investigativa y que pueden ser muy valiosas para una futura posible ejecución de este mismo. 

 

5.1 Conclusiones 

A partir del análisis realizado en el capítulo 4, se puede concluir que la estrategia 

didáctica rincones taller fue pertinente para el cumplimiento del objetivo, ya que a través de su 

implementación y del múltiple uso del diverso material que conllevó  el desarrollo de cada uno 

de los rincones taller, los niños y niñas lograron fortalecer diversas habilidades y conocimientos 

del proceso de lectura emergente y que contribuyen en su desarrollo integral, así mismo, como 

facilitadores para el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura cuando este, lo inicien en su 

proceso de educación formal. Notándose de esta manera que, en la educación inicial, es 

importante que los docentes planifiquen y ejecuten actividades que sean intencionadas y 

significativas para los niños. En este caso, se evidenció tal como se muestra en la gráfica 6, como 

desde el proceso de lectura emergente se logró el fortalecimiento de habilidades y conocimientos 

en dicho proceso, siendo fundamental realizar actividades basadas en los intereses y necesidades 

de los niños, diseñadas para promover un aprendizaje activo, autónomo y en pro de su desarrollo 

integral. 
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El marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) permitió en cada una de las 

sesiones de los rincones taller que las actividades ejecutadas fueran inclusivas con la diversidad 

de población investigada y se lograra respetar cada uno de los ritmos de aprendizaje de cada uno 

de ellos. De igual manera permitió que las habilidades y las capacidades con las que cuenta cada 

uno de los niños y niñas fueran aprovechadas, logrando a partir de estas y en conjunto con las 

actividades planteadas que se fortalecieran las habilidades comunicativas de la lectura y la 

escritura. 

Con relación a la pregunta problema y tras el análisis de datos realizados se puede decir 

que el proceso de lectura emergente se logró fortalecer a través de la estrategia didáctica rincones 

taller teniendo en cuenta el marco DUA e implementada durante tres ciclos de la investigación 

acción, los cuales contaban con diversas actividades que incluyeron variado material concreto, lo 

que permitió llevar a cabo un fortalecimiento con grandes avances no solo en el proceso de 

lectura emergente sino que también, en varios aspectos involucrados en el desarrollo integral, 

tales como, relaciones sociales, desarrollo del habla y que fue llevado a cabo de igual manera 

bajo ambientes adecuados, en los cuales primó el respeto por el otro, el uso adecuado de 

espacios, el trabajo en equipo y además, el trabajo de valores como el compartir, la ayuda y la 

comprensión.  

La implementación del juego intencionado como facilitador del proceso de lectura 

emergente, permitió que en los rincones taller la participación de los niños y niñas fuera mayor, 

creando de igual manera un ambiente de motivación por aprender, el cual aportó también en su 

desarrollo integral, en aspectos tales como el desarrollo de habilidades físicas y sociales. 
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5.2 Recomendaciones 

Para obtener mayores resultados y teniendo en cuenta el diseño metodológico de 

investigación acción se recomienda implementar un ciclo más, esto con el fin de obtener un 

mayor resultado en cuanto a los avances de las habilidades de la lectura y la escritura, 

permitiendo sobre todo en aquella población que no logró completamente el objetivo deseado, 

que pueda obtener un mejor resultado y a su vez, se siga fortaleciendo las habilidades ya 

desarrolladas en el resto de población.  

Teniendo en cuenta que la lectura emergente es un proceso que se lleva a cabo desde los 

cero a los seis años y que implica el desarrollo de múltiples habilidades y conocimientos, se 

recomienda articular al proyecto de investigación a los padres de familia, con el fin de que logren 

evidenciar la importancia de no alejar a los niños y niñas del contacto con la lectura y escritura, 

fomentando en la familia un rol activo en dicho proceso y que luego va permitir que los niños 

desarrollen estas habilidades mucho más fácil en su contexto de educación formal. 

Tener siempre presente los principios del marco DUA los cuales se tuvieron en cuenta 

para la creación de las actividades, verificarlas con el check list y se recomienda sobre todo 

observar durante la práctica de dichas actividades si verdaderamente cumplieron la función de 

ser aptas para desarrollar por todo tipo de población o si, por el contrario, aún requiere ajustes 

que deberían ser realizados en futuras actividades. 
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Capítulo 6: Apéndice 

6.1 Consentimiento informado y asentimiento informado 

(Apéndice 1) 

 

 

6.2 Pretest y postest  

(Apéndice 2) 

Pretest 
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Postest 



132 
 

 

 

 

6.3 Check list DUA 

(Apéndice 3) 
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6.4 Rúbrica de evaluación y rejilla de tabulación 

(Apéndice 4) 

Rúbrica habilidades comunicativas de la lectura y la escritura - RH01 

Lectura (L) 

L1 L2 L3 L4 

Demuestra nada o 

poco interés por 

tener contacto con 

libros e 

interactuar con 

ellos  

Manifiesta interés 

por tener contacto 

con los libros y 

narra su contenido 

por medio de la 

lectura de 

imágenes 

Realiza lectura a través 

de la interpretación y 

comprensión de 

imágenes a través de la 

relación imagen-texto, 

narra el contenido a 

través de lo que allí 

evidencia  

Lee, interpreta y 

comprende imágenes o 

situaciones que visibiliza 

en diferentes libros e 

identifica que las 

palabras tienen 

diferentes sonoridades 

Escritura (E) 

E1 E2 E3 E4 

No hay 

diferenciación 

entre dibujo y 

escritura 

Escribe e identifica 

letras o garabatos 

pero no le da un 

sentido 

comunicativo. 

Expresa sus sentimientos, 

ideas y opiniones 

mediante grafías, a las 

cuales les da sentido 

comunicativo y se 

interesa por conocer de 

qué manera se escriben 

las palabras con las que 

está en contacto de 

manera constante 

Expresa sus 

sentimientos, ideas y 

opiniones mediante 

grafías, comprende que 

se necesitan símbolos 

gráficos específicos para 

poder escribir, le da un 

sentido comunicativo a 

sus producciones escritas 

(garabateo) 
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6.5 Diarios de campo 

(Apéndice 5) 

Código: DC01   

Fecha:  28 de febrero del 2023  Sesión 1 Rincón taller: RT01 

DIARIO DE CAMPO  

Desarrollo del rincón taller  Reflexión  

Se inicia el taller preguntándoles acerca de 

los libros y sus presaberes sobre ellos, para 

que sirven, les gusta leer, les gustan los 

cuentos, para luego realizar la lectura de un 

cuento.  

Como segundo momento de la sesión se les 

leyó el cuento, realizando su lectura en voz 

alta y de manera activa para centrar su 

atención y así pasar a un tercer momento 

donde los niños pudieron describir un nuevo 

final a la historia, desde su imaginación y 

presaberes, está realizada de manera verbal 

y gráfica para algunos niños que se les 

dificulta el lenguaje. Para dar cierre al taller 

se brindó un acercamiento a los libros 

donde los niños fueron a la biblioteca, cada 

uno cogió un libro de su interés, todos aptos 

para su edad, con textos cortos e imágenes. 

Durante este momento cada niño se 

concentró en observar e imaginar el cuento 

guiándose por las imágenes. Una vez cada 

uno terminó de leer su libro la mayoría de 

● Con las actividades realizadas y todas 

aquellas situaciones que se presentaron 

durante el desarrollo del rincón taller, se 

logró observar y notar, que la lectura de 

cuentos y el estar cerca de libros, les 

mantiene concentrados, permite el 

desarrollo de la imaginación y lo más 

importantes es que están en ese proceso 

de mantenerse en contacto con la 

escritura, la lectura de imágenes y el 

acercamiento a las letras. 

● El desarrollo de estas actividades 

permitió que el niño tenga más contacto 

con la lectura por medio de los cuentos y 

las historias. Los niños y niñas se 

adentraron en el mundo de la fantasía y 

esto hace que se imaginen diferentes 

escenarios de lo que puede pasar o no 

puede pasar dentro de un cuento. Al 

estar en contacto con los libros están 

constantemente viendo letras y 

asociándolo con las diversas imágenes 
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niños interactuaron con el grupo en general 

narrando el cuento leído.  

 

 

 

que encuentra allí. De esta forma se 

empieza a hacer una familiarización con 

estas y que les ayuden en su proceso de 

maduración cognitiva y puedan adquirir 

bases positivas y sólidas para su tránsito 

a la educación formal. 

 

Código: DC04 

Fecha: 06 de marzo del 2023  Sesión 1 Rincón taller: RT04 

DIARIO DE CAMPO  

Desarrollo del rincón taller  Reflexión  

Se inició el taller de música con una 

explicación breve sobre el ritmo y las 

canciones, seguidamente los niños 

pudieron escuchar la canción “samba 

reggae show” la cual identificaron el 

sonido de los instrumentos, los tiempos y 

el ritmo de esta.  En el segundo momento 

los niños pudieron seguir los tiempos y el 

ritmo de la canción ya escuchada y 

practicada a partir del tambor, 

consiguiendo así un mismo ritmo entre 

todos. Por consiguiente, estimulando su 

conciencia fonológica por medio de la 

rima “el trencito” en la cual los niños 

crearon un nuevo ritmo y sonido mientras 

se iba cantando por sílabas esta rima, así 

mismo, despertando su curiosidad e 

imaginación para implementar no solo los 

instrumentos musicales sino también 

partes de su cuerpo, entendiendo que ellos 

también pueden hacer música, diversos 

ritmos y marcar diversos tiempos. El ritmo 

permitió a los niños disfrutar y gozar de 

una banda sonora, la concentración, 

atención, la escucha, siendo una de las 

debilidades de los niños la cual hay que 

fortalecer más. 

● La conciencia fonológica fue fundamental 

para la adquisición del lenguaje en los 

niños. Estimulando a través de la música, 

les permitió reconocer las palabras que 

comparten los mismos sonidos a través de 

la rima. 

● Este rincón taller de música permitió en 

los niños/as de jardín desarrollar su 

expresión verbal, su confianza, su 

concentración y explorar otro recurso que 

por lo general no están acostumbrados a 

utilizar, entendiendo que con ellos 

también se puede aprender diferentes 

cosas, mejorando su lenguaje y desarrollo 

social que les permita experimentar otras 

sensaciones potenciando su escucha y 

propiciando su capacidad para aprender y 

recordar mejor la información. 
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Código: DC12 

Fecha:  21 de marzo del 2023 Sesión 2 Rincón taller: RT12 

DIARIO DE CAMPO  

Desarrollo del rincón taller  Reflexión  

Al inicio del taller se les explicó a los 

estudiantes el objetivo, siendo este el 

fortalecimiento para el desarrollo de la 

motricidad fina, seguimiento de 

instrucciones, y la construcción de 

palabras para la adquisición del lenguaje 

escrito, a partir de esto los niños 

realizaron el moldeado del pulpo, así 

mismo se les mostró la palabra escrita y 

las letras que las conformaban. 

Seguidamente los niños/as completaron la 

palabra “pulpo” con las dos vocales 

faltantes, estas vocales se ubicaron 

alrededor del salón y para completar esta 

palabra debieron identificar las dos 

vocales y ubicarlas correctamente para 

lograr formar la palabra completa, y de 

esta manera hacerlos partícipes de la 

escritura. 

● El moldeado del pulpo permitió a los niños 

el desarrollo de su motricidad fina y su vez 

el seguimiento de instrucciones, y la 

escucha siendo este un factor que al ser 

fortalecido permite que las indicaciones 

sean comprendidas. En este desarrollo se 

denota más el orden al estar concentrados 

en el taller de moldeado sus 

comportamientos en el aula mejoran. 

● Incluir el juego en la escritura ayuda que el 

aprendizaje de los estudiantes sea más 

claro, pudieron construir la palabra en la 

cual buscaron las vocales faltantes para 

completar, este ejercicio permitió que 

identificaran las vocales faltantes y así 

mismo ubicarlas en el lugar correcto. 

● Así mismo, se fortaleció su desarrollo 

cognitivo, su asociación, la organización 

de las letras, la participación e interés por 

lo que realizaban, teniendo en claro lo que 

se utilizó en clase.  

 

 

Código: DC13 

Fecha:  22 de marzo del 2023 Sesión 2 Rincón taller: RT13 

DIARIO DE CAMPO  

Desarrollo del rincón taller  Reflexión  
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Se inició el rincón taller de collage, 

explicándoles a los niños/as la secuencia 

del taller a partir de esto se realizaron 

grupos donde a cada uno se les asignó una 

vocal, ésta previamente realizada, así 

mismo se les dio papel periódico o 

revistas en las cuales tenían que buscar y 

recortar letras, palabras o párrafos para 

formar un collage de palabras en algunos 

niños tales como el  N28, N29, N31, N32 

formaron un collage de imágenes, 

asimismo se trabajó la coordinación óculo 

- manual y aspectos motrices, 

seguidamente los niños intentaron escribir 

las vocales teniendo como guía el collage 

que se realizó.   

● El desarrollo de la actividad de recortar 

revistas o periódicos permitieron que los 

niños y niñas diferenciarán el texto escrito 

de las imágenes, ya que fueron pocos 

niños que recortan imágenes para armar 

un collage de imágenes el cuál era recortar 

palabras, letras o párrafos. 

● En la actividad de recortar ayuda a 

desarrollar la motricidad fina y la 

coordinación óculo - manual en los niños 

y niñas. Ya que fortalecen los músculos de 

las manos porque requiere que abran y 

cierren los dedos continuamente mientras 

miran lo que van recortando. Una vez que 

los niños aprenden a recortar, adquieren 

destrezas manuales. Es valioso esas 

destrezas para la adquisición de la 

escritura. 

 

Código: DC16 

Fecha:  27 de marzo del 2023 Sesión 2 Rincón taller: RT16 

DIARIO DE CAMPO  

Desarrollo del rincón taller  Reflexión  

Se dio inicio al taller con un juego. Los 

niños para pasar el globo mencionan la 

vocal que la maestra le indicaba, así 

identificando cuál era y reconociendo su 

grafía, en este ejercicio de activación y 

concentración algunos niños confunden la 

vocal a con la e aun no teniendo claro sus 

diferencias. Para continuar con el taller, se 

les muestra los ingredientes a utilizar y 

cómo realizar el amasado siguiendo el paso 

a paso, cada niño con su masa terminó de 

darle contextura sólida para que con ella 

pudieran construir algunas vocales a través 

de este material, así mismo construyendo 

algunas palabras antes vistas como pulpo, 

● El uso de materiales concretos en el 

aprendizaje fortalece diversas 

habilidades en desarrollo integral del 

niño así mismo el amasado de plastilina 

son excelentes herramientas para 

desarrollar la motricidad fina de los 

niños de jardín.  

● Desarrollar la motricidad fina por medio 

de otro material concreto debido a que 

mejora el desarrollo de la fuerza 

requiriendo el uso de los músculos de las 

manos y dedos, así mismo ayudando al 

desarrollo cognitivo desarrollando su 

capacidad de concentración, atención, 
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tortuga y otras palabras que estaban pegadas 

en la pared, mirando su forma escrita así 

estimulando su concentración, su 

motricidad fina, memoria y a través del 

tacto sentir la forma correcta de escribir 

cada vocal y letra, y así  reconociendo las 

vocales y algunas consonantes escritas por 

ellos relacionadas con su nombre que les 

permitieron nombrar algunas letras y 

vocales que tienen en sus nombres.  

memoria y solucionando problemas 

presentados en el momento del trabajo.  

● La motricidad fina permite que los 

niños/as tengan mayor precisión a la 

hora de escribir, por ello es un proceso 

importante para iniciar las grafías y el 

garabateo que los acerca en la escritura. 

Por lo tanto, es importante fomentar la 

motricidad fina desde temprana edad 

mediante actividades como dibujar, 

colorear, jugar con bloques, manipular 

plastilina y otros materiales que 

permitan a los niños desarrollar y 

mejorar estas habilidades. 

 

Código: DC17 

Fecha: 10 de abril del 2023 Sesión 3 Rincón taller: RT17 

DIARIO DE CAMPO  

Desarrollo del rincón taller  Reflexión  

Se dio inicio al taller explicándoles a los 

niños el trabajo a realizar, para ello se les 

presentó una carta donde se les narró que 

decía y las partes de ella, así mismo 

pudieron observar la carta. Por 

consiguiente, se les realizó el ejemplo 

dando una idea general de cómo podían 

hacerla, y seguir las instrucciones para 

mayor efectividad al realizarla. Los niños 

escribieron una carta dirigida a un ser 

querido, hermano, mamá, papá, amigo u 

otro dándole esa libertad para escoger. 

Para ello utilizaron el material concreto 

que disponían como colores, lápices, 

marcadores, hojas de colores u otro 

recurso que pudieron utilizar para la 

realización de la carta creativa. Los niños 

terminaron su carta y expresaron de 

manera verbal lo que decían sus grafías y 

● Escribir cartas puede ser una actividad 

muy valiosa para los niños de jardín, ya 

que les permite practicar y mejorar sus 

habilidades de escritura, grafía y 

garabateo. Además, escribir cartas 

también puede fomentar la creatividad, la 

empatía y las habilidades sociales en los 

niños. 

● En cuanto a la práctica de la grafía y el 

garabateo, la escritura de cartas puede ser 

una actividad divertida y creativa para los 

niños, permitiéndoles experimentar con 

diferentes tipos de letras, colores y formas. 

Esto les ayuda a mejorar su destreza 

manual, a desarrollar su capacidad de 

concentración y a estimular su 

imaginación. 

● En general, escribir cartas puede ser una 

actividad muy beneficiosa para los niños 
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para quien iba dirigida, la mayoría 

eligiendo a la mamá.  

En la escritura de la carta el niño pudo 

incluir algunas letras y vocales que antes 

había visto en el trabajo anteriormente 

realizado en los demás talleres, así mismo 

vinculando estas letras con las de su 

nombre, sabiendo su forma escrita y 

mencionando el nombre de la vocal o la 

consonante escrita.  

de jardín, ya que les proporciona una 

manera divertida y creativa de mejorar sus 

habilidades de escritura, grafía y 

garabateo, y de fomentar su desarrollo 

social y emocional. 

 

Código: DC24 

Fecha:  17 de abril del 2023 Sesión 3 Rincón taller: RT24 

DIARIO DE CAMPO  

Desarrollo del rincón taller  Reflexión  

Se inició el rincón taller con algunas 

recomendaciones sobre la sesión y el paso 

a paso a realizar.  

Se le mostró a cada niño el nombre y así 

mismo se socializa la letra inicial de cada 

niño ante esto algunos niños y niñas ya 

expresaban el nombre de su letra inicial. 

Así mismo se le entregó su letra inicial a 

cada niño/a explorando la forma e 

identificando su letra o vocal inicial. Para 

la decoración se les proporcionó diversos 

materiales concretos para que pudieran 

darle color a su letra, se les guio con un 

paso a paso para la decoración de esta ellos 

escogiendo sus materiales con los que 

decidieron realizar el trabajo, escogiendo 

los materiales con los que iban a trabajar. 

Para continuar con el desarrollo se le 

proporcionó una ficha y se les explicó la 

forma de realizarla. Esta ficha constaba de 

decorar su letra inicial y además transcribir 

su nombre que estaba escrito en la ficha 

como una guía para que el niño pudiera ver 

● Aprender a escribir su propio nombre les 

permite desarrollar habilidades motoras 

finas, reconocer letras y comprender la 

relación entre sonidos y grafías, dándoles 

mayores habilidades desde la educación 

inicial para el paso a su educación 

formal.  

● Además, el nombre es una palabra que 

tiene un significado personal y emocional 

para cada niño y niña, por lo que 

escribirlo les da un sentido de identidad y 

pertenencia. También les permite 

aprender a reconocer y escribir las letras 

que conforman su nombre, lo que les 

facilita el aprendizaje de otras palabras y 

el desarrollo de su vocabulario, es una 

actividad importante ya que ayuda a los 

niños y niñas a desarrollar habilidades 

motoras finas, reconocer letras, 

comprender la relación entre sonidos y 

grafías, fortalecer su sentido de identidad 

y pertenencia, y adquirir las habilidades 

necesarias para aprender a leer y escribir. 
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las letras y el orden en que iban y de esta 

manera hacer su transcripción. Cada niño/a 

trabajaron de manera autónoma, realizando 

su ficha según las indicaciones dadas, 

teniendo autonomía para ver, explorar la 

ficha y realizar la escritura de su nombre 

de manera centrada y concreta. 

Para dar fin a este taller el niño a través de 

la plastilina pudo replicar su nombre 

encima de ella, escribiendo con un punzón 

o lápiz su nombre en el cual expresaron 

con mayor seguridad el nombre de algunas 

de sus letras que conforman su identidad 

personal.  

El agarre de pinza es un proceso 

muy importante en los niños y niñas 

como en la coordinación de los 

movimientos musculares de las manos y 

dedos pulgar e índice para la adquisición 

de la escritura, es una parte siendo esto en 

parte fundamental para el desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

6.6 Secuencias didácticas 

(Apéndice 6) 

Secuencia didáctica SC02 

Sesión 1: Rincón taller de construcción- RT09 

Objetivos General: Fortalecer el proceso de escritura emergente a través de la relación 

palabra e imagen a partir del cuento los tres cerditos.  

Específicos: 
● Unir las sílabas de algunas palabras que hacen parte del cuento para la 

discriminación del nombre según la imagen pegada en la pared  

● Hacer la manualidad del cerdo por medio del material suministrado 

fortaleciendo la motricidad fina  

● Participar utilizando las instrucciones para el seguimiento adecuado del 

rincón taller.  

Actividades Inicio:   Para dar inicio a este taller de escritura se realiza la ronda del 

“Juguemos en el bosque” una ronda en la cual todos realizan un círculo y se 

escoge quién será el lobo para cazar a todos los cerditos. Después de elegir al 

lobo se inicia a cantar y hasta que el lobo esté listo saldrá a cazar a los cerdos, 

así mismo los niños proceden a correr para no ser cazado por el lobo.  

Desarrollo: Terminado esto se les leerá el cuento de los tres cerditos está 

narración se hará de forma verbal o de manera visual por medio de una 

presentación de video, a partir de este cuento se harán participes a través de 

preguntas sobre el cuento tales como ¿cuántos cerdos eran? ¿Por qué el lobo 

quería comerlos? ¿Cuál fue la choza más resistente? ¿de qué material estaba 
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construida cada choza?  A partir de ello se tendrá en cuenta si la lectura fue 

comprendida. Para continuar con este taller y después de comprendida la 

historia se tendrá en la pared imágenes del lobo, choza, cerdo, bosque, paja, 

madera, ladrillo, estas palabras estarán junto con su palabra como guía para que 

los niños la escriban, además, se tendrá cada palabra separadas en sílabas para 

que los niños y niñas por medio de una sana competencia armen e organicen el 

nombre de cada imagen del cuento. 

Cierre: Para culminar este taller se realizará la manualidad del cerdo, para ello 

cada niño en su mesa tendrá todos sus materiales listos con los cuales trabajar, 

la maestra irá dando el paso a paso de como pegar cada parte del cuerpo del 

cerdo, cada uno será marcado con su nombre.  

Para la realización de esta manualidad se darán los siguientes pasos:  

1. Se les entrega la cartulina rosa  

2. Se le pegan sus dos orejas, previamente realizadas 

3. se le pegan los ojos 

4. se le pegan las manos  

5. se le pega el corazón escrito el nombre de cada niño 

6. se le pegan los pies.    

Recursos Sílabas de las siguientes palabras: cerdo, casa, lobo, madera 

Cartulina - pegante - video - partes del cuerpo del cerdo.  

Sesión 2: Rincón taller de lectura y escritura -RT10 

Objetivos General: Identificar las vocales por medio de los personajes de un cuento y la 

asociación imagen - palabra. 

Específicos: 

● Reconocer las vocales por medio de las imágenes y palabras que tendrán 

como guía.  

● Intervenir en las preguntas del cuento, la relación de la palabra con la 

imagen de manera activa  

● Terminar la realización del dibujo de un conejo siguiendo la guía que se 

le presenta para hacerlo 

Actividades Inicio:  Para dar inicio al taller se dará un abrebocas de las actividades que se 

realizarán. Se reproducirá una canción llamada la A A A  - Bichikids”  mientras 

la canción suena la maestra va mostrando las vocales para que los niños 

expresen el nombre de cada una así identificarlas y conociendo su grafía y 

sonido. La maestra lee un cuento de animales. 

Desarrollo: Se inicia con la lectura del cuento de animales, a medida que se 

cuenta la historia se harán pausas para ir preguntando qué está pasando y que 

puede ocurrir, llevando a los niños a imaginar una posible continuación del 

cuento. Una vez terminado en el piso encontrarán diferentes imágenes de 
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animales, el niño llevará en la mano la imagen de un animal (vaca) y la vocal a, 

el niño saltará en las imágenes del animal que tiene en la mano cuando llegue a 

la meta encontrará en la pared la imagen de la vaca y la palabra el niño pegará la 

vocal en la palabra no importa que allá doble a, lo importante es que el niño 

asocie, y así con diferentes animales y vocales para que todos participen. 

Cierre: Para finalizar el taller, se organizarán a los niños en las mesas. Se les 

entrega una plantilla donde se evidencia que trae mitad de la cara de cada 

animal se explica y se les hace el ejemplo de cómo hacerlo para que 

los complementen las caras de los animales. Cuando el niño logre 

complementar las caras de los animales podrá darle color como les guste. 

Recursos Plantilla de los animales para completar  

Vocales en cartulina - nombre de los animales escritos en cartulina  

Canción - vocales de los nombres de los animales  

Imágenes de los animales - Cuento de los animales  

 

Sesión 3: Rincón taller de motricidad- RT11 

Objetivos Objetivo general: Potenciar el desarrollo de la motricidad, manejo del espacio 

y agarre de pinza e identificación de letras por medio de un circuito de 

obstáculos y lectura de cuento 

Específicos 
● Fortalecer la conciencia fonológica y el movimiento corporal a través de 

rimas que involucran acciones. 

● Realizar el circuito de motricidad haciendo uso de su cuerpo, utilizando 

las herramientas brindadas y siguiendo las instrucciones. 

● Relacionar imagen-palabra para la lectura de cuentos e identificación de 

algunas letras. 

Actividades Inicio: Para iniciar el taller se les dará una serie de indicaciones a los niños con 

el fin de realizar movimientos corporales y calentamiento de músculos, las 

instrucciones serán dadas a través de algunas rimas que contienen ciertos 

movimientos o acciones que los niños y niñas deberán seguir. 

Desarrollo: Una vez realizado el calentamiento corporal, en salón de clase o en 

el patio de juego se dividirá a los niños en tres grupos, una vez divididos se les 

explicara la actividad que consiste en los siguiente: habrá tres pistas de 

obstáculos, una para cada grupo, ya sea con conos, aros, cuerdas, etc. al final de 

la pista de obstáculos habrá un recipiente grande con arena, dentro de la arena 

habrá letras, números, imágenes escondidos. Por turnos los niños y niñas 

pasarán uno a uno de cada grupo al llegar al final meterán la mano en el 

recipiente sin mirar e intentarán sacar algo de allí (ya sea una letra, un número o 

nada), solo podrá meter la mano una vez, cuando lo haga deberá volver a su 

grupo para que el siguiente participante pueda salir, se harán varias rondas, al 
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final se reunirá a los grupos para contar cuantas letras tiene cada uno, se les 

empezará a mostrar a los niños lo que sacaron, preguntándoles si son letras, 

números o imágenes. Al final ganará el grupo que más letras haya sacado.  

Cierre: Para finalizar y relajar un poco el cuerpo se llevará a los niños a la 

biblioteca, se sentarán tomarán un libro para que lean y puedan asociar imagen-

texto y algunas de las letras que vieron en la actividad anterior las identifiquen 

en los libros de texto. Se volverá al salón los niños contarán qué personajes 

encontraron y con la ayuda de la maestra arman los nombres de aquellos que 

más les gustó. 

Recursos Rima de los animales - cuento - letras para armar los nombres de los animales - 

conos - mesa - arena -cuerdas - conos y otros.  

Sesión 4: Rincón taller de modelado - RT12 

Objetivos General: Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina, seguimiento de 

instrucciones y la escritura mediante el moldeado y la construcción de palabras 

para la adquisición del lenguaje escrito. 

Específicos: 

● Realizar el modelado del pulpo por medio de la plastilina siguiendo los 

pasos dados por la maestra  

● Construir la palabra “pulpo” buscando las vocales por el salón para el 

fortalecimiento la conciencia del lenguaje escrito  

● Respetar los materiales y elementos de cada niño y así mismo el 

seguimiento de instrucciones mediante la escucha  

Actividades Inicio: Para dar inicio a este taller de modelado se les explicará a los 

estudiantes, cuál es objetivo y lo que se va a realizar. Mientras se va expresando 

a los estudiantes que materiales vamos a utilizar, para que sirven, como los 

vamos a utilizar, se les dará un pedazo de plastilina para que vayan activando 

las articulaciones de las manos moldeando de manera circular hasta formar una 

diminuta esfera.  

Desarrollo:  Organizando a los niños en un círculo en las mesas, la maestra 

procederá a mostrar los materiales para proseguir con los pasos del modelado.  

Los pasos a realizar el modelado del pulpo son:  

Paso 1.  Se les entregará el material (plastilina)  

Paso 2.  Realizar un círculo grande para la cabeza del pulpo   

Paso 3. Se realizarán ocho círculos más pequeños para los tentáculos  

Paso 4.  se realiza la boca y los ojos del pulpo  

Nota: la maestra irá realizando el paso a paso para que los niños vayan siguiendo 

la secuencia para la realización del pulpo. 

Cierre: Para dar final a este taller se tendrá escrita la palabra pulpo en cartulina 

con su respectivo dibujo, se les expone las letras que conforman la palabra 
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pulpo para proseguir a entregarles a cada niño la palabra pulpo, pero sin las 

vocales, de esta manera los niños deberán buscar por todo el salón estas dos 

vocales para lograr completar la palabra, de esta manera hacerlos partícipes de 

la escritura.  

Recursos  - vocales del pulpo - plastilina  

-  palabra pulpo para completar  

Sesión 5: Rincón taller Collage - RT13 

Objetivos General: Reconocer las vocales que se encuentran en revistas o periódicos para 

la realización de un collage, estimulando a su vez la motricidad fina, la 

coordinación óculo manual y el recorte.  

Específicos: 
● Desarrollar la coordinación óculo-manual a través del recorte de revistas 

o periódicos. 

● Realizar un collage de vocales utilizando el material dispuesto y 

siguiendo las instrucciones dadas 

● Fortalecer el desarrollo de la grafomotricidad por medio de la escritura 

de vocales 

Actividades Inicio: Se explicará a los niños sobre el taller a realizar, el cuál es taller de 

collage, se les explicará que el collage es recortar diferentes imágenes y figuras, 

en este caso vamos a realizar un collage de vocales. Se comenzará dando las 

instrucciones de las siguientes actividades, estar en orden y tener buen 

comportamiento en el taller. 

Desarrollo: Se sentarán los niños en el piso formando un círculo, se les 

explicará la actividad a continuación: habrá 2 Pliegos de papel bond en el piso, 

allí tendrán escritas las vocales en grande, se les dice a los niños que en las 

revistas o periódicos que tienen a su disposición buscarán y recortan las vocales, 

las cuales están observando en el papel bond. Después de recortar la vocal 

tienen que pegarla donde corresponde dentro de la vocal que está escrita en el 

papel bond. Una vez terminen se pegarán los 2 papel bond en la pared del salón 

para que los niños tengan las vocales visibles todos los días. 

Cierre: Para finalizar el taller, se ordenará a los niños y niñas en las mesas a 

cada uno se le entregará una hoja blanca donde van a intentar a escribir las 

vocales teniendo como guía el collage que se acabó de realizar. 

Recursos Papel bond  

5 vocales en grande  

Periódico - revistas  

Tijeras - pegante 

Hojas blancas  
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Sesión 6: Rincón taller de música  - RT14 

Objetivos Objetivo general: Potenciar el desarrollo de la conciencia fonológica y el 

aumento de vocabulario a través de canciones que les permitan la detección de 

los diferentes sonidos de las letras o palabras. 

Específicos 

● Fortalecer la pronunciación de palabras por medio de la pronunciación 

de sílabas y canciones. 

● Pronunciar los nombres de cada uno y el suyo propio utilizando el 

instrumento musical para marcar las sílabas de este e identificarlas. 

● Realizar un instrumento musical siguiendo los debidos pasos y 

utilizando los diversos materiales disponibles. 

Actividades Inicio:  Para dar inicio al rincón taller se organizará a los niños y niñas en un 

círculo, seguidamente se les explicara a los niños que cuando hablamos 

pronunciamos letras o palabras que contienen diferentes sonidos. Por ejemplo, 

la m con la a, suena diferente a la n con la a, la maestra lo pronuncia y luego lo 

hace con todo el grupo. 

Desarrollo: Seguidamente se pondrá a reproducir una canción llamada “Debajo 

de un botón” esto con el fin de que los niños la repitan para intentar aprenderla. 

Una vez todos conozcan el ritmo y la letra de esta, se les dará instrumentos 

musicales como los tambores, maracas o xilófonos, cada niño con el 

instrumento musical y con la canción de fondo, pero con un sonido bajo, 

empezara a cantarla y en aquellos momentos en los cuales se repite las sílabas 

los niños tocan su instrumento siempre siguiendo el ritmo de la canción y 

cantando a la vez. Este ejercicio se puede realizar también con otra canción. De 

igual manera se puede realizar con cada uno de los nombres de los niños esto 

con ayuda de la profe y utilizando los instrumentos para marcar las sílabas. 

Cierre:  Para finalizar el rincón taller de música se realizará un instrumento 

musical que los niños podrán usar para seguir practicando en sus casas con 

canciones el ritmo y desarrollando la conciencia fonológica. El instrumento será 

una maraca y se hará a partir de los siguientes materiales: un vaso o un rollo de 

cartón, cinta, semillas o pepitas, pintura y plástico o vinipel. Los niños 

decorarán el vaso con pintura o pegando diferentes materiales como escarcha, 

papel de colores, etc. Una vez decorado le insertarán al vaso las semillas o 

pepitas y se tapará con un pedazo de plástico y cinta. Para usarlo se cantará una 

canción que ellos se sepan (o las trabajadas anteriormente) y tocan su 

instrumento al ritmo que deseen o como una banda musical. 

Recursos Tambores, maracas, xilófono 

Vaso -Plástico o vinipel 

Pintura - Semillas  -Cinta 

Sesión 7: Rincón taller de pintura  - RT15 



152 
 

 

Objetivos General: Distinguir la escritura del nombre por medio de la pintura, para la 

creación de un nuevo objeto utilizando la técnica de la cinta y a la 

vez fortaleciendo su grafomotricidad  

Específicos:  

● Descubrir las letras del nombre luego de la realización de la técnica del 

pintado  

● Crear un nuevo objeto implementando la técnica de pintura mediante la 

cinta  

● Seguir las instrucciones para la implementación de una buena técnica de 

pintura, respetando los materiales de cada compañero 

Actividades Inicio: Para dar inicio al taller se les socializa a los estudiantes que contiene el 

taller y el objetivo que se tendrá, así mismo se les mostrará los materiales a 

utilizar y el porqué de ellos. 

A partir de lo anterior, se les proporcionará los siguientes materiales: - 8vo de 

cartulina con su nombre escrito, - pintura- esponja.  

 

 Pasos para la realización del taller:  

Paso 1.  Poner papel a las mesas u otro elemento para no mancharlas con 

pintura  

Paso 2.  Se le entrega el 8vo de cartulina con el nombre escrito en cinta  

 

 

Paso 3.  Se les da la pintura en un plato desechable y la esponja  

Paso 4. Procederán a pintar por encima con la esponja y luego dejar secar 

y 

quitar la cinta 

Paso 5.  Se refleja el nombre después de quitar la cinta  

Cierre: Finalmente se les mostrará a los niños otra clase de objetos, letras, 

animales que podrían realizar con esta técnica para que observen que no solo se 

puede hacer letras sino también otro tipo de arte. Se les proporcionará a los niños 

la cinta, la pintura y el cartón para la creación de otro objeto según su interés.  

Recursos Pintura, papel periódico, platos desechables, cinta, esponja, cartón paja u otro.  

Sesión 8: Rincón taller de cocina - RT16 
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Objetivos General: Fortalecer el proceso de motricidad fina, reconocimiento de vocales y 

relación vocal -vocal a través del amasado, facilitando la comprensión del 

lenguaje escrito. 

Específicos: 

● Realizar el amasado siguiendo los pasos para una masa sólida 

fortaleciendo la motricidad fina  

● Crear las vocales a partir de la masa realizada y a su vez escribiendo 

ciertas palabras escritas en la pared  

● Respetar el paso a paso y todos los ingredientes de los compañeros para 

la realización de la masa 

Actividades Inicio:  Para dar inicio al taller se les explicará a los niños/as el objetivo de la 

actividad, se les mostrará los materiales a utilizar y la función que tendrán. 

Seguido a esto se les dará un globo para activar la clase, el desarrollo de está 

será que el niño lo pase a su compañero sin utilizar las manos además de 

mencionar la vocal que la maestra mostrará para seguir pasando el globo.  

Desarrollo: Después de la activación se realizará el taller de cocina, el cual se 

desarrollará de la siguiente manera: en un primer momento se les mostrará los 

materiales a utilizar para realizar la masa, la maestra irá dando los pasos para 

añadir los ingredientes, cuando ésta ya esté sólida cada niño le dará color por 

medio del colorante vegetal, ya para terminar esta realización el niño moldeara 

bien la masa para darle color, seguido a esto con este mismo material realizará 

las vocales mirando su forma correcta a través de la imágenes pegadas en la pared. 

Adicionalmente escribir algunas palabras como lobo, cerdo, casa, estas antes 

vistas. Mediante la imagen el niño podrá observar la forma de escritura e intentará 

realizarlo.  

Cierre: Para dar final a este taller se le dará a cada niño una vocal diferente escrita 

en tamaño carta, por medio del amasado el niño rellenará la vocal asignada o la 

que él desee realizar. Así mismo, se realizará el diálogo reflexivo de lo aprendido 

y realizado en clase. 

Recursos Harina  

Colorante vegetal - agua  

Vocales - globo  

 

Secuencia didáctica SC03 

Sesión 1: Rincón taller de escritura- RT17 

Objetivos General: Escribir una carta para un compañero de clase utilizando la escritura 

creativa y fortaleciendo así dicha habilidad y a su vez, el agarre de pinza. 

Específicos: 
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● Identificar aspectos de la estructura para la realización de la carta. 

● Realizar una carta para un compañero siguiendo los pasos dados. 

● Entregar la carta realizada a su debido destinatario por medio del juego 

del cartero 

Actividades Inicio: Para dar inicio al rincón taller se les explicará a los niños las actividades 

a realizar, los materiales a utilizar, en este caso se realizará un taller de escritura 

en el cual se va a realizar una carta. Se les presentará a los niños y niñas una 

carta, se les leerá y luego se les mostrará para que la observen e identifiquen 

algunos aspectos de su estructura con ayuda de la profesora 

Desarrollo: Seguidamente la profesora tendrá un pliego de papel pegado a la 

pared y les mostrará cómo escribir una carta corta para que los niños observen 

cómo hacerlo, la carta que escribirá la profesora irá dirigida a todo el grupo. Los 

niños seguidamente iniciaran a escribir (escritura creativa o garabateo) su carta 

en un formato que se les entregará, podrá también hacer uso de dibujos. Una vez 

finalizada la carta se les dará un sobre para que la guarden y con ayuda de la 

profesora escriban el nombre del compañero al que va dirigida 

Cierre: Para finalizar se jugará al cartero, las cartas realizadas se depositarán en 

un buzón (hecho previamente por la profesora), se saldrá al patio de juego y 

cada niño tomará un lugar, al que considerará su casa. La maestra quien hará de 

cartero pasará casa por casa entregando las cartas a sus destinatarios, cada vez 

que un niño reciba una carta tendrá que firmar el comprobante de recibido. 

Finalmente se volverá al salón y cada niño mostrará la carta para contar un poco 

acerca de lo que le escribieron. 

Recursos 
Buzón, papel bond 

Sesión 2: Rincón taller de dramatización -RT18 

Objetivos General: Desarrollar la expresión oral y corporal creando situaciones reales de 

comunicación por medio de la dramatización de un cuento 

Específicos: 
● Identificar los personajes del cuento comprendiendo el papel de cada 

uno dentro de la dramatización 

● Decorar la máscara del personaje escogido utilizando los materiales 

disponibles 

● Dramatizar el cuento desarrollando las acciones y haciendo el diálogo 

del personaje 

Actividades Inicio: Para dar inicio al taller, se les explicara las actividades y también qué es 

dramatizar, se les proyectará un cuento dramatizado para que puedan ver y 

comprender mejor de qué se trata. Seguidamente la maestra narra un cuento “A 

qué sabe la luna” donde irá mostrando las imágenes del cuento para 

posteriormente dramatizarlo. 
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Desarrollo: Una vez terminado el cuento, se recordará los personajes que 

intervienen. Seguidamente se repartirán los papeles que los niños y las niñas van 

a interpretar. Cuando los personajes están repartidos, tendrán que hacerse su 

antifaz representativo, habrá de diferentes animales, las cuales decorarán a su 

gusto. Cada niño decorará la máscara de su personaje de manera libre. 

La maestra cumplirá la función de narradora dando pie a las distintas 

intervenciones en las que los niños y niñas expresaran con sus propias palabras y 

movimientos lo que dice o hace el personaje 

Cierre:  Para finalizar con el taller los niños y niñas jugarán a dramatizar cada 

uno de los personajes (animales) que tienen en los antifaz, y seguidamente se 

hará un desfile por el  CDI 

Recursos Máscaras de diferentes animales. 

Sesión 3: Rincón taller de lectura - RT19 

Objetivos Objetivo general: Fortalecer el desarrollo del lenguaje a través de la creación 

de un cuento de animales utilizando títeres y favoreciendo a su vez, la 

creatividad y la concentración. 

Específicos 
● Identificar los personajes del cuento y sus funciones en el desarrollo de 

este 

● Crear un cuento utilizando como personajes los diferentes títeres  

● Incrementar el vocabulario en los niños y niñas mediante la lectura y 

creación de un cuento 

Actividades Inicio:  Para dar inicio al taller de lectura, se les explicara a los niños y niñas las 

actividades que se van a realizar, escucharan las instrucciones y estarán atentos. 

A continuación, la maestra se prepara para leer un cuento “la ratita presumida” 

Desarrollo: Se dio inicio al cuento, se les presentará a los niños unos títeres los 

cuales representan los personajes del cuento, a partir de estos se les preguntará 

qué personajes son, que podría pasarle a cada uno de los personajes, etc. Con la 

ayuda de los títeres, se avanza en la lectura y se hacen breves interrupciones 

para hacer preguntas que permitan conocer si lo están entendiendo. Una vez 

finalizado se les darán las instrucciones para realizar la siguiente actividad. 

Cierre: La actividad final consiste en entregarle a cada niño una imagen de un 

animal, la cual va a decorar a su gusto para convertirla en un títere. Cuando cada 

niño haya decorado su imagen se le entregará un palo de pincho y la pegará por 

detrás con el fin de que puedan agarrarlo y moverlo. Luego con ayuda de la 

maestra se realizará un cuento con los diversos personajes que tienen los niños, 

Finalmente podrán intercambiar títeres para jugar a crear historias o imitarlos. 

Recursos 
Palos de pincho o paleta, pegante, imágenes de animales, colores, papel seda, 

pintura, etc. 
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Sesión 4: Rincón taller de construcción - RT20 

Objetivos General: Construir palabras del poema del pájaro carpintero por medio de 

limpiapipas fortaleciendo su reconocimiento de vocales, y su motricidad fina y 

concentración.  

Específicos: 
● Identificar las partes del rompecabezas del pájaro carpintero logrando la 

construcción. 

● Formar algunas palabras del poema del pájaro carpintero por medio de 

limpiapipas. 

● Decorar a su gusto el pájaro carpintero desarrollando su motricidad fina. 

Actividades Inicio: Para dar inicio al rincón taller se les explicará las actividades que se 

realizarán, se comenzará la lectura del poema “Nicanor, el pájaro carpintero”. 

Después de terminar el poema se arman grupos de cinco y a cada grupo se le 

dará un rompecabezas en el cual descubrirán al pájaro carpintero.  

Desarrollo: Para continuar la siguiente actividad se le dará a cada niño un 

pájaro para que lo coloreen o decore a su gusto, además de ello, podrán 

completar con las vocales faltantes de la palabra pájaro que se encuentra allí 

escrita. El niño identificará cuales son las que faltan teniendo como guía la 

palabra pájaro escrita en grande, una vez las identifique las ubicará en el lugar 

correspondiente. 

Cierre: Para finalizar el rincón taller los niños tendrán algunas palabras de las 

mencionadas en el poema del pájaro carpintero en sus mesas, con los 

limpiapipas intenten por grupos construir esas palabras. Las palabras están 

escritas para que les funcione como guía y logren construirlas.  

Recursos ● copitos o limpiapipas  

● palabras escritas:  Pájaro, madera, constructor, muebles, casa, silla, 

mesa, pino, barco   

● vocales de la palabra pájaro (o y a)   

● impresiones del pájaro carpintero para colorear o decorar.  

Sesión 5: Rincón taller de dramatización - RT21 

Objetivos General: Fortalecer el proceso de comprensión lectora, movimiento corporal y 

ampliación de vocabulario por medio de la narración de un cuento y la 

dramatización de este mismo. 

Específicos: 
● Reconocer los personajes y las acciones del cuento “el Mago pincelín” 

para la dramatización favoreciendo su expresión corporal y verbal 

● Realizar el trazado de su nombre siguiendo la guía de puntos establecida 

● Jugar al “Mago pincelín” con sus demás compañeros compartiendo sus 

materiales e interactuando de manera respetuosa con cada uno 
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Actividades Inicio: Para iniciar el taller se les explicara a los niños las actividades que se 

realizarán. Comenzando se narrará un cuento en el cual deberán dramatizar las 

diversas acciones que se van mencionando. 

Desarrollo: Se iniciará la lectura del cuento para que los niños lo puedan 

dramatizar, se les orientara como actuar en algunas situaciones. Una vez leído y 

dramatizado el cuento, se le entregará a cada niño un palo de balso y pliego de 

papel crepé para que luego se disfracen de magos. El palo de balso lo decorarán 

con limpiapipas, tiras de papel, etc. y el papel crepé será utilizado para la capa. 

Cierre: Una vez cada niño termine de decorar el palo de balso y tengan la capa, 

se le entregará cartulina el nombre de cada uno escrito con puntos para que los 

niños los unan y les funcione como una placa que los identifica como magos. 

Finalmente se jugará a los magos donde los niños crearán diversos trucos, 

también se les preguntará si disfrutaron cada uno de las actividades y 

agradecerles por su participación. 

Recursos Papel crepé 

Palos de balso 

limpiapipas, tiras de papel, etc. 

Sesión 6: Rincón taller de escritura - RT22 

Objetivos Objetivo general: Desarrollar la motricidad fina, el agarre de pinza, la 

coordinación óculo manual y el reconocimiento de los nombres.  

Específicos 
● Fortalecer los movimientos musculares logrando insertar la lana en la 

letra inicial del nombre.  

● Dominar los dedos índice y pulgar al realizar el rasgado de papel 

formando bolas o con plastilina. 

● Lograr formar el nombre por medio de las pinzas. 

Actividades Inicio: Para dar inicio al taller, se les explicara a los niños y niñas las 

actividades a realizar en este taller. Se organiza a los niños y niñas en sus 

respectivos puestos, se reparte la inicial del nombre de cada niño con la lana, les 

pedimos que introduzcan la lana por los huecos que tienen la letra, hasta 

terminar y no dejar ningún hueco. 

Desarrollo: Después de terminar, se socializa la letra que tiene cada niño y se 

les preguntará ¿qué letra creen que es? Estando en sus puestos se le entrega a 

cada niño su nombre en cartulina, el papel seda y plastilina, les pedimos que 

rasguen el papel y hagan bolitas, igualmente con la plastilina, rellenando todas 

las letras del nombre propio. 

Cierre: Para finalizar la profesora tendrá una taza con varias letras, donde los 

niños tendrán que formar el nombre de ellos por medio de unas pinzas, después 

de terminar de formar el nombre se organizaron a los niños en un círculo y se 

les agradece por estar atentos y participar en las actividades. 

Recursos ● Nombres de cada niño escrito en cartulina.  
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● Papel seda y plastilina. 

● Pinzas. 

● La inicial de cada niño en fomi. 

● Letras 

Sesión 7: Rincón taller de trazado - RT23 

Objetivos General: Fortalecer la motricidad fina por medio del trazado y el recorte 

favoreciendo la fuerza y el agarre de pinza para que su mayor grafomotricidad  

Específicos:  

● Realizar los trazos por medio de la pintura, crayones o colores para su 

fortalecimiento en el agarre de pinza  

● Observar los diversos trazos para seguir el patrón de cada uno de ellos 

● Usar los materiales siguiendo las instrucciones para una buena 

realización al trazar  

Actividades Inicio: Para dar inicio al taller se les explicara a los niños y niñas las actividades 

que se realizarán, los niños escucharán con atención las indicaciones para 

realizar una canción rítmica en la cual seguirán el ejemplo hecho por la 

maestra.  A medida que la canción “lento muy lento” vaya sonando el niño 

realizará los trazos antes visto, esto lo irá realizando en una hoja blanca que se 

les proporcionará.  

Desarrollo: Se le dará a cada niño una ficha para trabajar los trazos junto con 

crayolas realizará la secuencia de cada trazo uniendo el animal con la vocal. 

Adicional a esto el niño también realizará mediante el recorte los trazos que 

tendrá en una hoja de colores, seguirá la secuencia, pero esta vez utilizando las 

tijeras para la estimulación en su agarre de pinza. A cada niño en su puesto se le 

entregará su respectivo león y el recortará por los diversos trazos la melena de 

él. Después de terminar la actividad se realizará una reflexión de lo que 

aprendieron. 

Cierre: Para dar fin al taller de motricidad los niños tendrán en el piso dos 

pistas con los mismos trazos en la cual deberán llevar las letras del león para 

formarlo cuando lleguen a la meta. Se les agradece a los niños y niñas por estar 

atentos a las actividades y por participar. 

Recursos  -Fichas impresas para trazar  

- hojas blancas para la realización de la canción rítmica  

- Cara del león dibujada  

- hojas de colores para recortar 

Sesión 8: Rincón taller de motricidad- RT24 

Objetivos General: Potenciar la habilidad comunicativa de escritura mediante el nombre y 

a su vez la estimulación de la motricidad fina para mayor fuerza en su 

grafomotricidad.  

Específicos: 
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● Analizar la inicial de su nombre y la decora empleando los recursos 

dados para el reconocimiento de ella.  

● Escribir su propio nombre teniendo en cuenta la ficha dada como guía 

fortaleciendo su grafomotricidad  

● Realizar el taller de manera adecuada siguiendo las instrucciones y 

utilizando los materiales brindados para su respectivo trabajo. 

Actividades Inicio: Para dar inicio al taller se les explica a los niños y niñas en qué consiste 

el rincón taller que se va a realizar. Se organizan a los niños y niñas en las 

mesas, se le muestra a cada uno su nombre y se les explica que decoran su letra 

inicial para el reconocimiento de ella, se les dará el material necesario y con el 

cual el niño se sienta a gusto trabajando, dando el espacio para su eficaz trabajo. 

Desarrollo: Para continuar con las actividades, se les hace una breve 

explicación de una ficha que van a intentar escribir el nombre, el niño será 

guiado por el nombre ya escrito en cada ficha. Esto estimulando su 

grafomotricidad y el seguimiento secuencial de su nombre. Después de terminar 

la actividad se les dirá a los niños y niñas que aprendieron sobre intentar escribir 

su nombre. 

Cierre: Para dar fin, a cada niño/a se les da una barra de plastilina para que la 

amasen, con el fin de que pueda escribir con un lápiz su nombre teniendo la 

guía que se realizó. El niño/a junto con su lápiz escribirá su nombre en la 

plastilina favoreciendo su motricidad fina.  

Recursos ● La inicial de cada niño 

● Papel seda, escarcha, algodón y lentejuelas, colores  

● Plastilina 

● Ficha con el nombre  

 

6.7 Registro fotográfico 

(Apéndice 7) 
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